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- INTRODUCCION -

La educación especial es un área que siempre nos ha llamado la 
atenci6n, quizá porque pocas veces se escucha algo positivo o 
agradable de alguna persona con discapacidad. 

Estudiando comunicación encontramos un espacio para vincular 
áreas que, en apariencia, no tenlan relación alguna, y de esta 
forma llevar a cabo proyectos de investigación - y de acción -
de carácter interdisciplinarios. 

La educación especial en México ha tomado fuerza en los Últi -
moa 15 años. Es un área que fue relegada sólo para aquellos que 
"sufrlan" el tener en su seno familiar algún miembro con discapa
cidad (cualquiera que ésta fuera). Un motor de cambio fueron los 
acontecimientos de nivel mundial, cuando las personas con disca -
pacidad buscaron que se les respetara como personas, asl como 
también recuperar su lugar en la sociedad. Junto con ellos, algu
nos profesionistas que dejaron de verlos como parte de su trabajo, 
como el "sujeto" sobre el cual habrla de trabajar, lucharon por 
que se les reconociera como personas con derechos y obligaciones. 
As{, se presentaron ante la ONU con una propuesta que dignificara 
su imagen. 

Sin embargo, romper con herencias culturales y sociales no es 
ni ha sido fácil. Fue entonces que agrupaciones en favor de las 
personas con discapacidad, cayeron en la cuenta de que habría 
que trabajar en conjunto con otras disciplinas para obtener re -
sultados positivos y en un plazo más corto. Tomar conciencia de 
que esta labor es de carácter multi e interdisciplinario no fue 
ni es un proceso sencillo, pero gracias a él, los campos labora -
les, educativos, médicos y legales han habierto nuevas puertas. 

. . ·- ... 



Por ejemplo, cuando en algunos patsea europeos y en los Esta -
dos Unidos y en Canadá, se dieron cuenta de que si se invertla en 
educación especial que permitiera a futuro una vida independiente, 
estas personas dejartan de ser una carga económica para el' Estado. 
Descubrieron que las personas con discapacidad podtan y debtan de 
integrarse al campo laboral, siempre y cuando se les diera una 
rehabilitación y una capacitación adecuadas. 

De esta forma, la primera intención era utilizar un video para 
la capacitación de personas con discapacidad mental. Sin emba·rgo, 
al iniciar la investigación, descubrimos que para integrarlos y 
reintegrarlos a un campo laboral, se tendrta que abrir no sólo 
esa puerta, sino que tambi6n trabajar en el área social y cultu
ral. Además, se tiene qua saber cómo están contempladas legalmen
te dichas personas, para planear el tipo de trabajo que puedan 
realizar y cómo les será renumerado. Entonces el trabajo dio un 
giro: se tenla que empezar por sensiblizar a la población sobre 
este problema social y educativo. 

Retomando entonces el hecho de que en 1983 la ONU y la OllS 
invitaron a los medios de difusión colectiva (MDC) a colaborar en 
al proceso de adopción del término de discapacidad, se pensó en 
lo Útil que serta el video de una institución mexicana (Centro de 
Investigación y Servicios en Educación Especial "Alexia Camil" -
CISEE - de la UNAM), el cual hablara de sus or{genes, trayectoria 
y tipo de trabajo, lo ayudarla a obtener recursos económicos y a 
difundir su investigación. El video estaba pensado como carta de 
presentación en eventos educativos, sociales y dentro de la misma 
Universidad Nacional y en la misma comunidad en la que se encuen
tra ubicado el Centro. 

Se creyó que un video que fuera informativo y con intenciones 
formativas, que amalgamara las propuestas de la ONU con el tra -
bajo del CISEE, abrirla camino en el proceso de sensibilización • 

.. .-:.•:•'''""''".,.' . ....... _, .. 



Hasta ahl ee penaú llegar en el desarrollo de la inveetigaci6n 
de te•i• de licenciatura. Sin embargo, en octubre de 1993, duran
te loe Seminarios de Comunicación y deficiencia mental, se cono -
ci6 al presidente de la Asociación Civil "Intégrate a ml y juntos 
caminaremos" (INAMI), del estado de Aguaecalientes. Ah{ se nos 
propu•o realizar un proyecto para el canal 6 de Aguascalientea, 
para que sensibilizáramos a la población hidrocálida sobre loa 
problemas a loe que se enfrentan la• personas con discapacidad. 
Asl fue que la investigación paso de video a televisión. curiosa
mente, el Estado de Aguaacalientea ea uno que mayor participación 
ciudadana ha tenido en este ámbito, •u• logros en accesibilidad, 
en educación y en salud, han sido punta de lanza para el pala. 
No hay más que decir que e• el primer estado que cambi6 su legia
lac ión a favor de las per•ona• con di•capacidad, a las cuales ya 
no contempla como menores de edad, a menos que eu capacidad inte
lectual ast lo requiera. 

En el Estado de Aguascalientes, podemos observar que la pobla
ci6n tiene gran interés por conocer el problema y saber como tra
tar a una persona con alguna di•capacidad. 

La Asociaci6n "Intégrate a ml y juntos caminaremos", fue fun
dada por una persona con parálisis cerebral y que actualmente es 
el presidente de la misma. Dentro del proyecto de esta institu -
ci6n está el de contar con el apoyo de los MDC para dar a conocer 
BU trabajo e intercambiar experiencias con otras instituciones. 
La intenci6n es atender a adultos y capacitarlos para el trabajo, 
lo cual ya se lleva a cabo desde junio del presente año en una 
maquiladora. 

Los MDC para "Intégrate a ml" CINAMI) son muy importantes, son 
herramientas indispensables para llevar a cabo su trabajo y darse 
a conocer en la comunidad. 



Por eeo, cuenta ya con el apoyo de al9unae publicacionee COllO 

la revieta Tie•po de Aguaecalientee y al9unoe diarioe, entre 
elloe El Hidrocálido; en conocida eetaci6n de radio ee tiene un 
programa en el cual participa el Presidente de la Asociaci6n; por 
Gltimo, •e bueca un espacio en el canal televisivo del estado: 
Canal 6 de Aguascalientes. 

Actualmente •• colabora estrechamente con la institución, te -
niendo la funci6n de Asesor de Comunicaci6n de la miema y, como 
tal, presentamoe el proyecto que a continuación se leerá, el cual 
ha eido aprobado por los directivos de la estación televisora. 
Sin embargo, para ponerlo en marcha, el canal requiere del apoyo 
econ6•ico del DIF del eetado, ya que es el 6rgano encargado del 
area de educaci6n eepecial en coordinaci6n con la SEP, y •• el 
DIF quien tiene dentro de su plan de trabajo, un proyecto de di -
fueión. 

Ahora bien, el presente trabajo esta compue•to por trae capl
tulos. El primero e• sobre deficiencia mental, en el que ee incl~ 
yen loe motivo• por los cual•• la ONU propu•o el cambio de térmi
no y la adopción del concepto de discapacidad. Asimiemo, se incl~ 
yen varias clasificaciones de las diferentes discapacidades. Ae1 
como también, se mencionan algunos aspectos en los cuales podemoe 
ubicar y relacionar a las discapacidades. 

En el segundo capitulo •e aborda el tema de la televisión como 
MDC que apoye a la difusión de este problema eocial y educativo. 
Cuenta con un apartado de espectos técnico y uno de exposición 
de motivos por los cuales los MDC deben de participar en el movi
miento internacional, as! como la propuesta de la ONU para la te
levisión, el video y el cine. 

El proyecto presentado a canal 6 de Aguascalientes, es el 
capitulo 3. Este proyecto esta compuesto por dos partes: una 
justificación teórica - tal como la pidieron los directivos -



y una propuesta de diez programas. 

Como Centro de Integración y de Servicios "Intégrate a mt_y 
juntos caminaremos" CINAMI), se está trabajando en una campaña 
comunicativa mucho más compleja, que incluye la radio, prensa, 
labor en las empresas - comunicación organizacional - y ahora 
tel~visión. Al mismo tiempo, procuramos in~olucrar a diversas 
profesiones, como ingenierta, diseño, pedagogta, derecho, etc., 
para complementar nuestra labor de sensibilización. 

De esta forma, esperamo• que al trabajar con diversas área• 
logremos nuestros objetivos: sensibilizar a la población hidro -
cálida, lograr un programa de car,cter informativo y a •u vez, 
formativo que sea de utilidad para los padre• y familiares de 
las personas con discapacidad ast como para la aociedad en 
general. 



DISCAPACIDAD 

MENTAL 



l. LA DISCAPACIDAD •B•TAL. 

1.1 Definición y concepto. 

La terminología utilizada en las fuentes bibliográficas sobre educación 

especial, relativas a discapacidad mental, ha sido y es muy variada. Gene

ralmente cada autor· decide el término a utll izar que vaya de acuerdo con. su 

filosoffa educativa, m6dica o paicol6gica. 

Los conceptos de inválidos, impedidos, anormales, disminuidos 6 minusv! 

lidos, son utilizados por m6dicas, psic6logoa, psiquiatras con tendencias 

teóricas tradicionales. (La teor1a tradicional dice que el sujeto es el ?rg 

blema por lo cual hay que trabajar sobre 61 y no con 61). 

Por ejemplo, Dunn propone ·el término de excepcionales y, en general, 

los paic61ogoa, pe~agogos, soci6logoa con orientaciones conceptuales de ca

rácter conductual, utilizan t6rminos como at1picos, marginales, marginados 

y excepcionales.para denominar a los su.Jetos que requieren de educaci6n esp.!? 

cial. 

As!, tenemos que las personas que requieren de educaci6n especial, son 

aquellos sujetos que por sus caracter!sticas físicas y/o conductualcs, no 

pueden beneficiarse con el sistema tradicional de educación. 

Algunos otros especialistas hablan de retardo en el desarrollo. Este -

queda entendido como "una serie de problemas vinculados constantemente con 

la lentitud de su desarrollo intelectual ( ••• )•(l). 

Dentro de esta última clasificaci6n, que es la m6s conocida, hay dos c! 

tegorías: 

El retardo en el desarrollo generalizado y el retardo especifico. se -

l 



dice que una persona es retardada cuando alauna o varias de sus habilidades 

conductuales se encuentra menos desarrollada de lo que corresponde a una pe! 

sona normal. 

El retardo específico es cuando el déficit conductual y mental incluye 

un solo repertorio, por ejemplo de aprendizaje, de comunicación o social. 

El retardo generalizado se refiere a una carencia o deficiencias condu~ 

tuales del sujeto en TODAS o la mayor!a de las funciones psicológicas huma

nas normales(,,,), Muchos eepecialiatas los cataloaan como "vegetativos", -

retardo severo, profundo, grave, entrenable o custodiables, 

A diferencia del retardo especifico, se puede decir que la mayor!a de 

los casos de retardo generalizado tiene asociado un problema biol6gico, com

probable" (2), Encontramos también que, algunos otros autores hablan de "d! 

biles mentales", por ejemplo, el caso de Mayer Groas, quien dice que la def! 

ciencia mental presenta "signos de desadaptaci6n que no se explican por el 

solo hecho de su defecto intelectual. Los síntomas de anormalidad emocional 

y conativa, en los débiles mentales(,,,) cobran un colorido especial que di

ficulta descubrir su naturaleza." (3) 

En términos més estrictos, "tradicionalmente se le llama retardado, al 

sujeto que presenta problemas de comportamiento cuando se reunen las siguie~ 

tes condiciones: 

- El funcionamiento intelectual se encuentra por debajo del nivel normal, 

- Se presentan problemas de aprendizaje, de madurez social o ambas; 

- Estos problemas se originan y/o detectan durante el desarrollo del indivi-

duo," ( 4) 

Existen varias pruebas psicológicas mediante las cuales se puede medir 

el funcionamiento intelectual, llamados tests de inteligencia como el de 

2 



Stanford-Binet o el de Wechler y, el arado de aocializaci6n se estima media!! 

te una escala de madurez social como·Ja de Vineland. Para la Organizaci6n 

Mundial de la Salud(OMS), la frontera entre el coeficiente intelectual nor

mal y el d6bil mental se encuentra entre 69 y 70 puntos. 

Ahora bien, como se ha visto hasta ahora se tienen varias perspectivas 

en relaci6n de como denominar a aquellas personas que requieren de educaci6n 

especial, sin embargo, en t6rminoa generales, se clasifica a las deficien- -

etas.en tres cateaor!aa: "a)por la severidad de los síntomas, b)por la ca.!! 

aa, y c)por los síntomas cHncos."(5) 

En segundo Jugar se encuentra que la mayor!a da los autores hablan de -

desarrollo, .disfunciones y deficiencias, por lo cual se definir& a continua

ci6n c1 car:a un.:>. 

Una disfunci6n es la alteraci6n de una funci6n( ••• ), producida por di

versas causas, tales como malformaciones, enfermedades o influencia• ambien

tales negativas, En las disfUnciones cerebrales de niftos pequeftos, hay di

versos tipos de patologías que van de lo leve a lo moderado, hasta lo severo 

y lo profundo. R6tulos de uso comGn, como parAlisis cerebral, retardo man-· 

tal y epilepsia, pueden encontrarse en este grupo. (6) 

El desarrollo se refiere a todos los cambios cont~nuos que se producen 

desde la concepci6n misma hasta la muerte, Es un t6rmino muy amplio, lo ut! 

lizan como sin6nimo de evoluci6n, en el sentido de desarrollo biol6gico de -

comportamientos heredados, La maduraci6n, continuando en este sentido, es -

la exteriorizaci6n de desarrollos biológicos y ambientales vista por medio 

de signos objetivos(.,,). La maduraci6n depende del desarrollo, pero re

quiere tambi6n la presencia de influencias o presiones ambientales. 

Una deficiencia es toda p6rdida o anormalidad de una estructura o fun-

3 



ci6n psicol6aica, fisiol6aica o anat6mica. (7) Una deficiencia esta.motiva

da por una diafunci6n. Ea por esto que tambi6n ae consider6 un tiempo el v2 

cablo de deficientes como adecuado, 

Por consiguiente, del desarrollo incluye evoluci6n, maduración y apren

dizaje, (8) 

De ahí, que si alguna vez ae conaider6 el t6rmino de retardo en el dea! 

rrollo, ahora ae haya propuesto un t6cnoconcepto que carezca de carga negat! 

va y que abarque todos loa aspectos de las deficiencias, tanto físicas como 

mental ea. 

La adopci6n del t6rmino de discapacidad mental, surge a partir de un m~ 

vimiento originado en la Or¡anizaci6n de las naciones Unidas (ONU), en el 

cual se analizaron loa t6rminoa y conceptos utilizados hasta entonces porloa 

especialistas (m6dicos, pedagogos, psicólogos), refiriéndose a las personas 

que presentan alguna disfunción física o mental, la cual no lea permite de•! 

rrollarae dentro del marco considerado "normal", 

A partir de este análisis, hicieron notar que t6rminos como subdesarro

llado, minusválido, retardado, retrasado, idiota y muchos otros, resultaban 

peyorativos o cargados de una poca o nula valoraci6n hacia estas personas, -

ya que se manifestaba en el concepto mismo, el "menos que" que cualquier o

tra persona. 

Asl fue como se propuso el término de discapacidad, por tener un carác

ter más positivo. La discapacidad "consiste en toda restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en for

ma o dentro del margen considerado normal para un ser humano, 

De ahí que, si se consideró alguna vez el t6rmino de retardo en el des! 

rrollo, ahora se adopta el de discapacidad que abarca no s6Jo a la discapac! 

4 



dad mental, sino, que incluye otras deficiencias tales como la visual, la ªJ! 

ditiva y la fisica. 

"Se ha elegido el término de diacapacidad por su gran difusi6n interna

cional, especialmente en su versi6n inglesa "disabil ity". A partir de esta 

voz se forma la locuci6n "disabled person", que en eapai'lol se traduce por 

personas con discapacidad o discapacidades". (9) 

As!, dentro de la experiencia de la salud, "una discapacidad ea toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de reali

zar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal P! 

ra un ser humano". (10) 

Como se puede notar, el concepto de dicapacidad es muy amplio, no espe

cifica el tipo de deficiencia que produce la discapacidad, sin embargo, pre.

tende incluir a todas las dicapacidades, quitando el tono de rechazo. 

Por lo tanto, se propone un cambio en loa conceptos utilizados anteriot 

mente, por ejemplo: 

- de ceguera se pasa a discapacidad visual, 

- de sordera, a discapacidad auditiva, 

- de subnormal, de retrasado mental, débil mental y otros, a discapacidad 

mental, 

- de cojo, manco, etc., ROr discapacitado fisico o minusvAlido, 

- la apoplejía y la tetraplejia quedan como minusvalías por acuerdo de la -

ONU, 

De esta forma, se evita la carga negativa y se hace una invitaci6n para 

lograr la integración a las actividades "normales" por parte de las personas 

con discapacidad y de la socieda.d en general, 

5 



1.1.1. Discapacidad mental: concepto y causas. 

Como anteriormente se dijo, la discapacidad mental es conocida como de

ficiencia mental o bien, como retardo en el desarrollo. El retardo mental -

ea "un síndrome complejo que puede atribuirse a diversas causas, pero que se 

caracteriza por: l)varios déficits de habilidades adecuadas pera la edad 

del sujeto¡ 2)discapacidad de aprendizaje; 3)desadaptaci6n social y, 4)a

parici6n de esta sintomatolog!a durante las edades de desarrollo". ( 11) Le -

discapacidad mental es causada por una lesi6n permanente e irreversible en 

las neuronas. Dependiendo del tipo de las neuronas de la corteza que hayan 

sido lestonadns el niño o adulto manifiesta una limitaci6n en.cierta 6readel 

desarrollo. 

La expresi6n de retardo en el desarrollo incluye la de discapacidad de 

aprendizaje, que es lo que conocemos conmunmente como deficiencia mental. 

En términos médicos, como ya se dijo anteriormente, la discapacidad me~ 

tal es causada por una disfunci6n cerebral que impide la funci6n adecuada de 

alguna o algunas partes del cuerpo, lo que provoca un lento aprendizaje y P2 

ca o nula coordinación en el habla o movimientos corporales. 

En México, como en otras partes del mundo, en términos de salud la dis

capacidad todavía es conocida como retardo en el desarrollo, por un acuerdo 

anterior de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS); sin embargo, la ONU 

ha invitado a los médicos a adoptar el nuevo término que en 1983 fue aproba

do y que tendría el equivalente a los que anteriormente se habían utilizado. 

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año de 1991, 

public6 un folleto con Jos Derechos Humanos de los discapacitados, en el -

cual explica -de forma breve- las tres clases de discapacidad que distingue 

6 



la OMS, que son: la deficiencia, la incapacidad y la minuavalla. Aclara que 

la Ley General de Salud, en su articulo 173, dispone que se entienáe por in

validez, "a la limitaci6n·en la capacidad d·e una persona para realizar por 

al misma actividades necesarias para eu desempeño flaico, mental, social, o

cupacional y econ6mico, como consecuencia de une insufiCiencia somática, pa,! 

col6gica o social" (12) Como podemos notar, a pesar de que ya se habla de 

discapacitados, torlavla, en t6rminos legales y m6dicos, se le conoce como i~ 

validez. 

As{, la discapacidad ment"l en t6rminos de m6dicos, adquiere una dimen

si6n importante, en el sentido de que explica a fondo, en t6rminos biol6gi

cos y anat6micoa lo que e• una disfunci6n o ausencia de una funci6n, qu6 ea 

lo que está ocasionando que una persona no realice sus actividades motoras y 

psicol6gicss de una forma considerada normal. 

La deficiencia mental es causada por cualquier condici6n que obstaculi

ce o interfiera el desarrollo antes, durante o deapu6s del parto o bien, en 

la primera infancia. Por ejemplo, irregularidades gen6ticas, desnutrici6n 

de la madre o del infante, infecciones durante el embarazo, exposici6n de r~ 

yos X u otro tipo de radiaci6n, falta de oxigeno al nacer, altas temperatu

ras, entre otras causas. Por lo cual, se desarrolla en grado inferior al 

normal, experimentando as!, dificultades en el aprendizaje en la adaptaci6n 

social y la productividad econ6mica. El nivel de afectaci6n puede ser leve, 

moderado, medio, severo y profundo. 

El nivel de afectaci6n leve, es una deficiencia que a simple vista no 

es notoria y se puede dar tratamiento y estimulaci6n para que a partir de o

tras funciones se "salve" aquella que afecta alguna coordinaci6n de tipo mo

tor o de habla. La efectaci6n moderada ea notoria, y al igual que la leve -
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puede llevarse a cabo una terapia que complemente aquella función o funcio

nes que no se pueden realizar explotando aqu6llaa que ai ae pueden llevar a 

cabo, pueden cuidar de s{ mismos y satisfacer necesidades propias pero bajo 

aupervisión. 

A loa niffos que se encuentran muy próximos a Ja normalidad se le denom! 

na "fronterizos" o como habíamos mencionado, leves. Los nii'los con discnpac! 

dad mental pueden toner asociadas discapacidades primarias de aprendizaje, 

tales como dialexia, disfacea, sordera, ceguera, etc. 

El nivel de diacapncidad mental moderado tiene un grado mayor de afect! 

ción en el sentido de aprendizaje y coordinación motora y psíquica. Ea not2 

ria a simple vista y se debe realizar una.evalusción del nii'lo para conocer 

hasta dónde son aua alcances de aprendizaje y el dallo cerebral que preaenta, 

El nivel de afectaci6n profunda es aquella en la cual el niffo o adulto 

tiene una capacidad de aprendizaje mínima, lo que ocasiona una dependencia -

total de las personas que le rodean para sobrevivir. Generalmente requieren 

de una atención especializada por parte de loa m6dicoa y psicólogos, por Jo 

cual ae recomienda que permanezcan internados. 

Quiz6, la principal característica diferenciadora de los deficientes s! 

veros y profundos, sea que los nii'loa no responden de forma satisfactoria a -

metodologiaa probadas o fiables que dan buenos resultados con otros niffos. 

Generalmente ae trata de niffoa que a loa dos affos acaban de empezar a -

andar o llevan poco tiempo haciéndolo. Su coordinación motora no estA bien 

desarrollada o no ha sido desarrollada, y con frecuencia hay indicios de au

sencia casi total de algunas habilidades motoras finas, (13) 
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1 .1.2 Diferentes cl••iticacton•• de la• diecapacidad•• ••nt•l! 

les, 

l.WJ discapacidades son cl••ificadss de 111uy divers•• fol'lllaa, por e~•plo: 

por ol tipo d11 dsflo cerebral, los slnt0111aa, la edad del paciente o bien, por 

ni grado de severidad de l• deficienci•, 

En el punto nnterior, mencion8110a una tort11a de claeiticar a lae perao-

nas con discapacidad mental, eato, de acuerdo el arado de aeveridad. A•f, -

:m les denomina leves, lllOderado•, 11edio•, protUndoa ., ••v•roa. Otra cl••if! 

caci6n es de acuerdo •1 oriaen, en un aentido .a. eetricto en t•r111no• biol! 

glcos, como a continuaci6n ee preeenta: 

CLASIFICACION DE DISCAPACIDADES DI ACUERDO 

A SUS CAUSAS BIOLOGICAS 

!: 
.. 
............. 
2. AlterKionea 

c.-.dmicu 
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h)C:.. ......... 

-
dieta 4 •1icicnci111 nutricil'lialo ·-J tento11Aico1 

L cit61icosv-1 

b-l§' 
---e lúJIClllucemia tl'llllllOmos tiroidoo1 

pgwturu [ CKlm m"i'P9PM" 

1m11m [ rnccuru ....neo lllmornlial 
=-~ricu 

---aufrimi•IOr ..,roporcido del f.io y 
fetal cavidld .,avica 

c:ilcullr del corddo 
~corto o laflO 
...,._nmilDIO 
pNlllltro de ph1ceal8 

'
-:.·-.~. , ...._teriti1 complicada 

nlc":"111ª . septicemia 
inf~IOU !lllrampión 

J 

varicela 1 iubcirculosa menin110 
encefalilia purulenta 

viral 
. lllicótica 

Olru 

'

¡ vacuna c~~idn vacuna! 

• 
(encefalitis ), pourampionoaa, 
:intivarilosa, mir., olru. 

t parúikltlc cillic:crcosis 

l ld1ieo1 [ en;:::::~I=) 
__ «.raullllli-.a.Ji;uma craneoencef'-lico 

L con lesión al SNC 

(14) 
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lx:l •ten otra• cau11.u1 con~ideradla• :lent'ro de la• cuales pod..oa clasificar • la• 

di•capacidade• .. ntale•, ca.o 1•• cautla• sociale•, que qencra!•eate son de tit'O 

sociocultural c .. biental••'· en la cual intervienen la f .. ilia, la ••cu•l~, la 

sociedad, en individuo, acbaando aqul, eleMnto• concreto• cmo tradlicion.•11, .-

nivel•• de infOZ11aci6n, el••• socioecon8aicua, ca1ponente• afectivos, afectaci6n 

o rechaso al nifto. 

Af'BC'rlVO O llllO'l'IVO 

J::vel•• de 1nforiaaci6n 
'?!:adicione• 

Jh-gre90 econ&aico 
"?!ª .. 
~eptaci6n o rechaao del.nifto 

GeneralSlente, al individuo •• le aparta, •• 1• •81JHIJ• y rechau, oca•ionan-

do que •u desarrollo cogno•citivo y afectivo no •• lleve a cabo en un nivel "nor

.. 1", provocando una diecapacid.id para desenvolver•e en 11111bientes sociales. 

También existen las causas mixtas, que son aquellH en las cuales ee ••ocian 

una o de de origen orgAnico con.una o de de origen sociocultural, lo cual pro

voca una .. yor agresi6n hacia la persona con discapacidad y -yoree dificultada• 

de diagn6•tico, tratmaiento y rehabilitaci&n. (15) 

Giocultural + org&nico (a consecuencia del aabiente 
f•iliar) 

lnico + sociocultural (Por deficiencia f f•ica) 

"Bl caso de las causa• aixta• constituye el lli• drllll&tico y dif lcil de en-

frentar de todo•, siendo el que -'• claraaente exige la participaci6n de un -

eq11ipo .. ltidieciplinario ya que la patologla no e•t& ubicada. en el pa---
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ciente sino, en su ambiente familiar, por lo que para resolverlo se requiere 

el manejo integral de la familia y la portic1paci6n de profeaioniataa de di-

ferentes 6reaa. ft.6 ) 

En nuestra sociedad pred011ina la den0111inada patoJoa!a perinatal y las 

enfermedades infecciosas, lo cual ea causado principalmente por loa arados 

de pobreza, que, a su vez condicionan la poca o nula 1nformaci6n acerca de 

loa cuidados antes, durantu y deapu6a del e111baraao, aaí ~111110 Ja adecuada nu

trici6n tanto de Ja madre cOllo del hijo, loa diveraoa aspectos de hiaiene y 

salud, etc, 

Lo cierto ea que la diacapacidad aental se preaenta en cualquier clase 

social, p.ero aquella que lo reciente m6a ea Ja que carece de recursos econ6-

micos, 

Otros autores hablan de "factores de rieaao" qua intervienen en el de•! 

rrollo de una discapacidad mental. BAsicamente podr!amos decir que son Jos 

miamos que loa anteriores, pero aGn aal los mencionara111os, 

FACTORES PRENATALES 

FACTORES PERINATALES 

*edad de los padres 

*ilTl!l\Ularidades (111116tie111 
*al t.eracicnea metab6l iam 
*infecciarm ~ 
*dea6n'lel• &linlllBIW 
*alccholiano o ~cci6n 
*tramatilllll8 
~X 

•reducci6n de oxigeno 

*hemorraaia cerebral 
*infeccione• del SNC 
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~·ACTORES POSNA1'ALF.S 

1.2 Diversos aspectos. 

1.2.l Aspecto social. 

•infecciones 
•traU1111\tis1110a 
•trastornos glandulares 
•desnutrici6n 
•intoxicaci6n 
•medicamentos inadecuados 
•carencia de eatlmulos 
ambientales. 

álogos . 
egos 
ricias 

Socialmente nos hemos encontrado con un profundo rechazo hacia lea per-

:amas con 11lguna discapacidad, cualquiera que 6ata sea. 

Las investigaciones realizadas por Ja ONU en diversos paises, tanto del 

r•rl.nier mundo como del tercero dejan ver que alrededor de Ja persona con di!! 

capacidad giran una serie de mitos, motivados principalmente por Ja i¡nora!! 

cia o la mala inform~ci6n. Estos mitos van desde que son moatruoa, qua ea-

tún malditos, que son excesivamente aaresivos, que son crueles y que se en-

cuentran "enfermos" y por Jo tanto, puede ser conta¡ioao. 

En el mejor de Jos casos, las personas con discapacidad son presentadas 

corno víctimas, de algún mal de la infancia, de un parto mal atendido, de de_!! 

nutrición de la madre durante el embarazo o bien, como aquella persona que 

por defender a su país en una guerra, ha perdido alguna de sus capacidades -

físicas y/o mentales. 

En otras ocasiones también puede ser el "angelito" que envió Dios a la 

Tierra, para mostrar inocencia a loa padres y personas que Je rodean. 

Ahora bien, frente a Ja relación de las personas con discapacidad exis-

ten todav{a muchos prejuicios. "Nuestra población, en estudios recientes, no 

está preparada para aceptar en su seno a J as personas con discepact°dad 
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que( ••• ) quieren ocupar eJ JuKar que lee corresponde dentro de la •i ... ". (17) 

Do este modo, ee importante desechar los estereotipo• que •• tienen de 

los personas con dincapacldad, ya que en ocasiones son retratados COlllO "su

per" personas o bien, como recipientes pasivos de cariflo y caridad, 

Como se puede notar, las actitudes se van a los extremos, y lo Gnico 

que realmente se espera es que se Jea trate COlllO una persona "normal", COllGn 

y corriente. Es~e cambio s6lo puede partir de la informaci6n que loa ••dios 

de difusl6n colectiva envien a la c0111unidad y su participaci6n directa y co

tidiana con las instituciones y asociaciones de personas con discapacidades. 

En este sentido, cabe recordar lo que dice Joa6 Luis Piftuel al reapecto 

de Ja rclaci6n que existe entre el siRtBftla social, el c0111unicativo y el cul

tural, para no caer en el error de creer que loa medios de difuai6n colecti

va (MDC) sean determinantes en una conducta, 

"Entre los seres vivos, la vinculaci6n de aeftalea a pautas de conducta 

se pueden establecer de dos maneras fundamentales: 

a) A través de la herencia de patrones expresivos. 

b) A través del aprendizaje de usos y prácticas comunicativas. 

Para ser eateblecida esa correspondencia o vinculo tanto si se fija se

gún a) o según b), se requiere: 

l. Un conjunto de seftales posibles (de ser emitidas, transmitidas y capta

das). 

2, Un conjunto de pautas posibles que el ser vivo pone en pr&ctica con obj! 

tos y/o preceptos y/o actos; prácticas en las que existe algún tipo de -

regulaci6n. 

3, Una funci6n o aplicaci6n entre el conjunto de seftales y el conjunto de 

pautas, lo cual implica una discriminsci6n en el orden de las aeftalea y 
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en Ja diversidad de pautas. 

Le discrimineci6n existente entre Jea pautas puede comprenderse eatudill!! 

do Jos patrones heredados; Jos usos 1 Jaa pr4cticas, mediante alguna Teorla 

del Comportamiento o de Ja Acci6n; pero Ja discriminaci6n de Jas seftalea se 

explica recurriendo a Ja informaci6n11 • 

Los MDC solo a1udar4n al ca•bio, si •• dan transformaciones en las o- -

tras áreas, ( t P. 1 

La sociedad debe poner a diepoeici6n de los padres todos Jos medios ll .

su alcance para el dia¡n6atico de las discapacidades 1 Ja informaci6n sobre 

posibilidades de tratBftliento. "La pri•era condici6n no ofrece dificultades 

1 los organismos oficiales, dispone de todos loa medios neceaarioa para este 

fin. El segundo punto es 1a mAa poJ6mico. Honradamente conaideramoe que no 

se he hecho suficiente. El aparato estatal cuenta con medios de difusi6n 

(visual, hablada y escrita) id6neoa para realizar una maanlfica labor infor

mativa 1 divulgadora de loa actuales recursos terap6uticoa. 11 (19) la ad cg 

mo los medios de difusi6n colectiva Juegan un papel importantísimo en el ma

nejo de informaci6n y tratamientos sobre las discapacidades y minuavallas. 

Cabe hacer hincapié en que la discapacidad no ea simplemente una condi

ci6n m~dica o un problema individual, Surge, m4a bien, de la influencia de 

un individuo con una discapacidad y un medio flsico 1 social inaccesible o -

poco accesible y con actitudes aocielea neaativaa, por lo que pare la inte

greci6n, se requiere no s6Jo en cambio individual, sino, de una transforma

ci6n y cambio social. 

1,2,2, La familia. 

El comienzo del cambio debe darse en Ja fa11ilia, para asl, continuar 
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con la escuela, el trabajo y la sociedad. En ocaaionea se meno3precia el 

trabajo que pueden realizar Jos padres, nsí como eu papel ante una persona 

con discapacidad. Todavía en nuestros días, se cree que la atención debe 

ser meramente t6cnica y real izada por especial istaa en lugares "adecuados", 

para trabajar primero con el nifto y deepu6e con la familia, pocas veces tra

bajando en conjunto. Esto ea, la relaci6n de padres-hijos-profesionista, g! 

neralmente no se da, ocasionando un rompimiento en laa terapias porque ee o! 

vidan de trabajar con la colaboraci6n del nifto y se preocupan de trabajar a

cerca del "problema" del nifto y de lo que socialmente lea est4 causando a 

sus padres. Cuando se toma en consideraci6n que la primer colaboraci6n que 

deben obtener los profesionistaa proviene de los padres, loa avances da los 

niftos son mayores, precisemente porque ae da la triloa!a que mencion6bamos -

anteriormente. As!, se conforma un equipo que tiene una misma meta: la int! 

graci6n social de una persona con discapacidad. 

El nacimiento de un nifto con alguna discapacidad es siempre un golpe 

brutal para los padres. gáte choque emocional los lleva a muy variadas, pro

fundas y definitivas consecuencias, Algunos reaccionan con rebeldía: ¿por -

qu6 nosotros?, ¿qué hicimos mal?. Todas las ilusiones de una pareja se ven 

desplomadas ante un nifto que no esperaban, posteriormente empieza un proceso 

en el cual se c~mienzan a culpar, un c6nyuge acusa al otro, se habla del gi

nec6logo, del anestesi6logo, del pediatra ••• Las familias políticas aumen

tan los roces, el rencor y la bGsqueda de culpables, indagan la vida pasada 

buscando antecedentes familiares de locura, deficiencias, problemas emociom~ 

les, hasta cuidados personales y vida íntima de la pareja. (20) 

La reacci6n de autocompasi6n es, generalmente negativa, pero indudable

mente la peor actitud es la de rechazo al reci6n nacido o bien, al hijo que 
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sufri6 un accidente o enfermedad que.ha motivado la discapacidad, 

Son momentos dif{sicles en los cuales el apoyo de profeeioniataa ea in

dispensable para canalizar los sentimientos negativos, hacia actitudes poai

vas que los dirijan a hechos constructivos: aceptar el niflo o individuo, in

tegrarlo al seno familiar, 

Otra reacci6n ea la de sobreprotecci6n hacia Ja persona con discapaci

dad, atribuy6ndole características que no tiene o bien, exa¡erando lae pro

pias, 

Generalmente "son mAs numerosas las parejas que deepu6a de una criaia -

superan, afrontan y aceptan la situac16n". (°21; 

Todavía se dan los casos de que por ~eraUenza·ee esconda al beb6 y ae 

le prive de atenci6n adecuada, pero son pocos Joe padrea que tardan en Jle-

varlo a atenci6n m6dica y psicopedag6gica adecuada, 

Diversos padres consideran que por un hijo con discapacidad "pa¡an" al

gún error cometido, otros creen que hay que guardarlos y al¡unoa piensan que 

es posible hacer que su hijo alcance alguna mejoría y en verdad están convell 

cidos de ello. Algunos se han constituido en el 'nael de la guarda de eu -

hijo, sea porque tienen alguna culpa directa o se la ha construido con rela

ci6n a su hijo, y esto ocasiona que sean doblemente perjudiciales para sus 

hijos: ni los dejan crecer de acuerdo a sus condiciones y ios hacen depen

dientes. 

Lo importante es que acudan a un especialista que los ayude a entender 

que el otro -su hijo, persona con discapacidad mental-, es un aer humano que 

tiene aspiraciones y pretensiones y debe de luchar por ello, Por esto, no 

hay que sobreprotegerlos sino, caminar a su paso y exigirles como a cual

quier otro miembro de la familia. 
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No cabe duda que os una dureza la circunatancia da ser padre de un hi

jo con alaGn tipo de diacapacidad o de probl ... en el daaarrollo, por todo -

lo que encierra en torno euyo~ por toda Ja incertidwnbre para el futuro y 

las condiciones de salud familiar que se vivirAn. Lo cierto ea, qua el con

tacto que ae tenaa con Jos profeaioniataa va a aer determinante en au rela

ci6n con su hijo, 

Aa!, como podemos ver, ea muy iaportante que la familia intaare al ni

fto al seno familiar, ya que ea la baae, COlllO ya de dijo al inicio de eate -

punto, para que sea intearado y aceptado en la aociedad. 

Ea aqu! donde vemoa que loa medios de c0111unicaci6n colectiva jueaan un 

papel importante en relaci6n a la infol'tllacl6n que reciban loa padrea y la C! 

lidad de Ja misma. Mucha• veces, son Jos medio• loa que dan a conocer une 

instituci6n que se dedica a tratar tal o cual diacapacidad, y ea aa! COllO ae 

van acercando al tema, Por Jo tanto, no se puede enfocar el tratalllento de 

la discpacidad mental sin contar con la ayuda de loa padrea, 

Por esto, "loa padrea, mientras se encuentren en condicionea, deben i!! 

torvenir de una rrenere directa en Ja rehabilitaci6n de sus hijos,(,,,) La i!! 

formaci6n y Ja formaci6n prActica de Jos padrea en tareas de rehabilitaci6n 

no ea una meta inalcanzable. No ea preciso que posean conocimientos a nivel 

profesional.(,,,) Ya va siendo hora que slaunoa padres abandonen este cari! 

ma do falsa caridad y sentimiento de culpa, No todo estA en sufrir la des

gracia" y "tomArseJ o con res111naci6n11 , ( a2J El hijo con discapacidad necea! 

ta ayuda directa, sin intermediario•, eatA pidiendo que le dediquen un ea- -

fuerzo personal, un sacrificio propio. As!, loe padrea rehabilitadorea de

ben trabajar en tAndem con los profeaionistas, en estrecho contacto con Jos 

monitores, para poder solventar las dificultadea que surgen inevitablemente 
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a lo larao del trata11iento. Aal, obliervuos que loa padrea no pueden ni de

ben eatar aolo• en el tratui•nto diario de •11 hijo", (;13.) 

Ahora surae un problema del reato de la fuilia. Suponasmos que el n! 

fto o adulto fue aceptado por aua padrea ~ hel'lllalloa, pero aeneralmente el re! 

to de Ja f&111ilia y amistades cercanana tienden a rechazar a la• personas con 

diacpacidad o bien, a deaentenderae del probl.... Ante esta aituaci6n Ja f! 

111ilia de la peraona con discapacidad tiende a .atiansarae y realizarse aola, 

esto provoca que consoliden aua valor•• y que haaan trente a Jaa situaciones 

que ae lH preaenten, 11 reato de la aociedad todavla no ha entendido que 

la persona con diacapacidad ea un aer hu.ano con derecho• y obliaacionea. 

1.2,3 Aspecto m6dico, 

11 6rea 1116dica continua aiendo una que ejerce Mayor peao en la intorm! 

ci6n que ae maneja para la aociedad. In el cupo de J.a aedicina ae •iauen !! 

•ando alguno• conceptos de hace alloa, c01110 por ejetaplo, idiota, imb6cil;" re

tardo en el desarrollo, aubnol'llllll, etc., y ae tienen dificultades para ubi

car 1.os cambios conceptual ea oriainadoa en la .paicoloala. Loa avances en m.!!, 

dicina de loa 61timoa aftoa se ubican predominantet11ente en lo referente a co

nocimientos b6sicos, recursos de diaan6atico, funcionamiento reurol6aico, P.!!. 

ro en algunos casos no ae traduce todavla en recuraoa de tratamiento ni en -

la adquisici6n de nueva terminoloala, 

El aspecto m6dico H muy importante ya que el 6rea de salud contempla 

la atenci6n a personas con las diferentes diacapacidadea. Ea esta afea de -

salud la que en cierta forma, junto con el 6rea de educaci6n, la que determ! 

na el tipo de atenci6n hacia laa peraonaa con diacapacidadea, esto ea, ea el 

primer contacto que tiene la familia con alauna intormaci6n que le indique -
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y explique el problema da BU hijo. 11 pediatra ea al primero O al menos as! 

debiera ser, en darse cuenta si el producto tiene algGn problema o bien, el 

m6dico debe saber si la persona que eufri6 un accidente aufri6 daftoa perma

nentes, en qu6 grado y ai puede recuperarse y hasta qu6 punto. 

Loa m6dicoa en eate sentido, son loa que pueden detectar al dafto ff si

co y mental sufrido y su posible rehabilitaci6n y tipo de atenciones que re

quiera la persona. Al mielllO tie•po, puede hacer rac0111andacionea para la pr! 

vanci6n de discapacidades da acuerdo a eue estudio• da casos y a la invaeti

aaci6n sobra nutrici6n, afectos da radiaci6n c01110 mutaciones, aen6tica, acc! 

dante• en el trabajo, etc. 

Anteriormente, al trat .. iento que ae la daba a laa persona• con disca

pacidad era muy extremista: de repulai6n o de respeto, de admiraci6n o de 

miedo, etc. La primera referencia qua se tiene sobre un texto m6dico dadic! 

do a laa discapacidades, precieaeante hace alusi6n a su "inocencia" y se la 

debemos a Paracalso (m6dico y naturista suizo), all6 por al afio da 1530, con 

au obra titulada; De Genaratione Stultorum (Sobre la procreaci6n de retrasa

dos). 

En 1672, Thomas Willis (médico) recomienda por primera vez a loa m6di

cos y maestros la necesidad de unir sus esfuerzos para mejorar el estado de 

los subnormales, En su libro "Of atupidity and foolishness" (De la estupi

dez y la necesidad), aparecen t6rminoa que todavía son utilizados tales como 

estupidez e imbecilidad. 

Ahora bien, las primeras noticias que se tienen sobre algo semejante e 

centros especiales para personas con dicapacidad encontramos e finales de la 

Edad Media, cuando hubo los azotea de peatea y 6stoa iban desapareciendo y, 

por ejemplo, las leproser!aa quedaban vac!as y entonces los nuevos inquili-
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nou eerlan las personas con dlacapacidad, loa vaaabundoa, los ancianoa, lo• 

delincuentes, las prostitutas y Jos enfermos mentales. 

Cabe aeftalar aqul, la diferencia que marcan los m6dicos entre discapa

cldud 1 enfermedad. La seaunda, "ea una alterac16n 116a o meno• grave en el 

funclon ... iento nol'tllal de un oraaniSlllO que pueda 11~ .... a ser deaenerativa o 

no. Generalmente ea tHporal 1 existe una "cura". Sin embar¡o, la di11capa;.;, 

cldad es una alteraci6n pertlBftante en el funclon8Wliento del oraanismo 1 no 

haJ cura", ( 21') 

Philippe Plnat, ni6dico franc6s, en el periodo de 1789-1790 hace un 11! 

1111do de atenc16n a la sociedad, recluando un trato llA• hUll&fto. Introdujo -

reformas en el trataaiento da los locoa, auprimiendo loa malo• tratos 1 la• 

cadenas que entonces eran usuales. Afirm6 qua laa enfermedad•• mantalea •• 

derivan de alteraciones patol6glcns del cerebro 1 •• conaiderado COlllO uno da 

los fundadores de la psicoterapia. 

En al afto de 1798 interviene en el estudio da un caao cllnlco da un n! 

ño encontrado en loa bosques franceses de Ave7ron, un nifto salvaje que fue -

11 amado 11Vlctor". (caso de autismo) , 

Posteriormente, autores de la categla de seauin (1840) 1 la pedaaoaa 

Maria Montessori, aprovecharon las ideas de ltard para elaborar proaramas da 

enseñanza especial, 

En 1818 un cientlfico franc6s, Esquirol, propone el. t6rmino de "idio

ta" para Jos retrasado mentales, defini6ndoloa como "aerea que no han daaa

rrol Jado sus facultades intelectuales, que no son enfermos 1 que no pueden -

recuperarse", C25 ) Aparece por aqu61 entonces toda una serie de teorlaa so

bre la degeneraci6n de los individuos subnormales. 

Fue asl que hasta el Siglo XIX cuando se fund6 la primera inatituci6n 
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eepeclflcat1ente creadn para atender este tipo de pacientes en Berna, luisa, 

11n 1839; on tanto quo en los BRtadoa Unidos sft tund6 en 1M8 la prl11era ••

cuela oicperlmental de este tipo. A partir de eataa fechas y muy eapecial•e!! · 

te rn nuestro sinJo, ha habido una verdadera exploai6n en el avance de ceno

c l111lentoa respecto al desarrollo infantil. (Q6. \ 

En 1853, el cirujano lnal6a, WilliSM Little elabor6 la priiaera deacr12 

ci6n cllnica de lo que se conoce COMO par4llala cerebral. 

Tambi6n el m6dlco inal6a Lanaclown-Down (que dl6 n0111bre al SlndrOIMI - -

Down), propuso en 1866 la denC1111lnaci6n de "llOlllOll-" para loa pacientes 

que suponla afectados por la degeneraci6n racial. 

Bronson Cruthera eacrlbe en 1926 uno de loa prl .. roa tratadoe llOderno1 

sobre la diacapacidad 1119ntal, ,!.i:!!.~..!.~~'!.~...!.l.!.~.!!.•.!:!.1.2!.º en la inf~ 

cie. 

Como vemos, en este r4pido recorrido por la cllnica de la di1capacidad 

mental, los primeros en hablar de ella fueron loa infdicoa o lo mis cercano a 
ello, y posteriormente se realizaron trabajos sobre educaci6n, hasta lleaar 

a lo que podr1amos llamar un trabajo en conjunto de las diferentes lreae in

teresadas en descubrir las causas de las diacapacidldea mentales, aa1 como 

su tratamiento y rehabilitaci6n. 

El trabajo de los medios debe ser tanto de carlcter preventivo como de 

informaci6n adecuada sobre las diferentes di1capacidades. 

Aqul vemos que este tipo de labor tiene que ser interdiaciplinario pa

ra que dé mejores frutos. 

Por ejemplo, los medios de difuai6n colectiva pueden desempeftar una l! 

bor de carácter preventivo, en el sentido de c6111o evitar accidentes en dife

rentes campos -principalmente el trabajo y la escuela- , aal como informati-
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voe en .. pecto• tele• COlllO nutrici6n, planiticacl6n f9111iliar, cuidado• de -

loe niftoe, la• div•r••• diecapacidadee, la droaadicci6n, el alcoholieao, 

etc. 
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A 1mrtir do eute recorrido r6pidn y breve pero sustancioso, sobre a Jo 

c1ue a discapacidnd mentnl so 1•of'lure, as[, como al Movimiento en Favor de 

11111 PerHonaa con dlscapacidadcs y minusvullas de la OMS, hemos tocado Ja ll!, 

.in de un problema social y educativo que hemos dejado de lado, 

Pero, ¿,por qu6 un 1>roblemu social?. Porque una persona con discapaci

dad se encuentra (o al menos así debiera ser), inmersa en una sociedad. De

safortunadamente ésta, vive en un &111biente inaccesible o poco accesible no 

aolo para una p•irsona con discapacidad, Ea un problema 11ocial porque la Ma

yor parte de Jos pereonaa con discapacidad pueden tener una vida independie!! 

to y pueden integrarse a Ja sociedad en todos loa sentidos. 

En eate capítulo vimoH como so Je hu llamado y considerado a laa di•c! 

pacidades y c6mo, diversas Arene han investigado y realizado propuestas so

bre éstas y c6mo a trav6e del tie11po, hemos conservado y fomentado cOlllO 9g.; 

ciedad, mitos y miedos hacia las personas con discapacidad. 

Desafortunadamente, como se puede apreciar, todavía no es tan difundi

do y aceptado el término.discapacidad, y muchos profesionistas insisten en 

considerar los términos y conceptos anteriores, 

La educación especial y el ~rea de rehabil.itaci6n necesitan relaciona!: 

ae con loe MDC para lograr su prqidelto de reintegraci6n a la vida "normal", 

pero al mismo tiempo, los MDC deben tomar conciencia del importante papel 

que juegan en este proceso y para eso, hay que entrar en contacto con las 

personas con discapacidad para llevar a cabo un manejo adecuado de la infor

maci6n. 

No pretendemos ser educativos, pero tampoco ser solo informativos. Se 
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neceaita adoptar el término de diacapacidad y para_ eeto bueca explicar 

en que consiste la discapacidad y de que se trata el Programa de 

Acción Mundial en favor de las personas con discapacidad, Esto es, in-· 

teresar al público sobre el tema, introducirlo para.que. as{, busque 

información por otros lados. Por esta razón no vamos a ser s9lo lnfor· 

mativos. 

Es un problema educativo porque, como vi•os, a las personas con 

discapacidad se les limitó a su centro educativo evitando relacionarse 

con otras personas, provocando un rechazo hacia ellas por desconocer 

cuál es el problema, No hay una formación adecuada en nueetraa ascue-

las regulares que permitan la interrelaci8n cotidiana, se pensó qua 

hay que dejarlos en sus lugarea " eepacialea " y que muy pocoa sal---

drián a la " sociedad "• por eso no le dieron la importancia que requ.! 

rfa, ni siquiera en el hecho de como tratarlos y eolo ayudarlos si lo 

necesitaban. 

Enseñar no es solo trabajo de escuela, tambiln de los padree y de 

los MDC, ast que por esto se habla de un proble .. educativo. 

El trabajo de los MDC debe ir acorde a las necesidades que se es-

tán suscitando, al movimiento de la OMS y al reclamo, totalmente vili

do, de las personas con discapacidad para obtener un trato normal, P.a

ra lograr la integración y reintegración a la educación y al trabajo 

" normal "• solo se puede dar si el manejo de la información es adecu.! 

do y ral, si el trabajo se realiza en forma interdisciplinaria, dialé~ 

tica, mutua y sobretodo, considerando a la persona con discapacidad, 
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l. LA llftESIDM • UN AIOYO ctllUmlCATllD PAllA LA lllUl:GACt• 

2.1 Tr<1y .. ctorl11 de lo., Medios de Dlfusl6n Colectiva (HDC) 

11Vd desde el naclmlentu dt' lo!> medios de dlfusl6n masiva, los polhlcos, 

los parl.tmentario-; o los potentadi)s , o bien los Intelectuales y escritores, 

se dieron cuenta del poder de las 1talabras y las lúgenes, que a pesar de no 

Mir del total dominio público, s1 ejercen Influencia en el pensamiento y opf,...,. 

nlón públicas." (1) 

Loo; MDC han estado sujetos al control gubernMental en la mayor parte del 

~"''" y a su vez, las conseclones fueron hecti.s para unos cuantos potentados 

económicos, dando por resultado el control en la opln16n, el conocimiento y la 

realidad. 

El fenómeno de loo;, HDC ha provocado la aparlc16n de 9rupo1 que se Intere

san por estudiar e investigar los efectos, usos y apllcaclones de los HDC 

en la ed11caci6n, la lnformacl6n y e la dlverslcSn. 

Los propósitos tradicionales de los medios de comunlcacl6n han sido basica

mente tres: entretener, informar y educar. En la accl6n comunicativa, como po

demos observar, los MDC han dejado al último a la educach1n, ya que la conslde• 

ran poco rentable y requiere de gran lnversl6n, precisamente porque necesita 

de trabajo interdisclpllnarlo y tiempo para su preparacl6n. 

Ahora bien, Ldónde encaja el tema de la discapacidad? La Organlzac16n de las 

Naciones Unidas (ONU), ha pedido el apoyo de los HDC para difundir al concepto 

de discapacidad, as1 como para .c9111ijlaTla Imagen negativa que se habTa estado 

manejando de las personas con alguna discapacidad. 

Según los estudios real Izados por Barbara Duncan en los E.U. y Canada, los 

medios de comunicación empezaron tocando el tema de la discapacidad de 
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un sentido dr. car.idnd para apoyar a Ja educaci6n especial. In 1.u. •• divi

do en cuatro 6pocas: 

a) Despu6s de la 2u. Guerra Mundial, donde se intenta reintearar a loe aol

dadoe que perdieron algdn •iembro o facultad. 

b) A 1111diadoe de los 50'a Jos niftoa con discapacidades, para loa cualea •• 

pedlan tondos para sus trat-ientoa. la una era que ae 118116 eapecial, 

porque se lee denc>11inaba niftoa "especiales", ya que se decla que neceai

tsban cuidados "especiales", en luaarea ·-•peciala•"• con proteaioniataa 

''especial izados". Esto se sum6 a una fuerte epidemia de polio que di6 -

por resultado niftoa lisiados o •inuavAHdoa. 

c) En la 6poca de loe 60's, con la presidencia de ICennady, que anunci6 que 

en su familia exietla una persona con discapacidad mental. lato provoc6 

gran inter6a por conocer caos centros "especiales" y la aceptaci6n de -

loa discapacitados fue abri6ndoae camino con la inauauraci6n da loa ICa-

nnedy a loa Juegos Ollmpicoa Especiales. 

d) La discapacidad en Jos 70's da un giro de 90 arados, ya que C011ienza a 

hablarse de Ja accesibilidad que careclan. las personas con discapacidad 

én las urbes, aai como también de la discapacidad como un hecho de vida, 

mostrando as!, a personas adultas capacea de sentir y vivir COlllO cual- -. 

quier otro, 

Podemos observar que estas cuatro Apocas aeftaladas por Barbara Duncan, 

que loa MDC no tienen una relaci6n "directa" como la que actualmente •• eatl 

buscando y proponiendo y, mucho menos, ea palpable la participaci6n da las -

personas con discapacidades en estos sentidos. 

Nosoatros indicarlamoa que hay una quinta etapa, que parte de la d6ca-
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da de los 70's en la cual, COlllO mencionamos, c011ienaa a pedirse Ja acceaibi

lidad y las personas con discapacidad se desenvuelven socialmente y Aata ea, 

la década de Jos 80's en la cual, las personas con diocapscidados se hacen 

prcncnles y huacan hacer valer su 1mabm y opinim llCbre la de lCll eapecialistm. 

Todo comienza cuando las personas con discapacidades se reunieron en 

el Congreso de Rehabilitaci6n Internacional en Junio de 1980, en Winnipa¡, 

Canadá, En esta reuni6n asistieron alrededor de treacientas personas con 

discapacidades, las cuales al darse cuenta de que los proreaionistas discu

tían sobre la discapacidad en forma "tradicional", considerando que elloa 

son loa expertos y que muy poco podrfan compartir con laa peraonaa con diac! 

pscidad. A pesar de no conocerse, eatss trescientaa peraonaa decidial'On u-

ntrse y organizarse, porque se dieron cuenta de que tenían un objetivo co

mún: la integraci6n y reintegraci6n de las personas con diacapacidadea, la 

transrormaci6n de la imagen presentada por los MDC, la normalizaci~n, etc. ! 

sí naci6 la Organización Mundial de las Personas con Discapacidad: Diaabled 

Peoples' Internacional, 

Su impulso fue tan grande que ese mismo afto estaba representada por un 

comité adecuado en la ONU, 

Las discusiones fueron muy fuertes, ya que ese afta se estaba preparan

do el Afto Internacional de los Impedidos, sin embarao, las personas con dis

capacidades se hicieron escuchar y lograron el cambio de lema de "caridad" y 

"simpatía" por el de "perticipaci6n e igualdad plena•"• (2) 

Lo que fue un triunfo para las personas con discapacidades rue un pro

blema a nivel conceptual con los profesionistas del mundo que todavía se con 

sideraben los que más sabían del teme y los únicos capaces para abordarlo, 

Trabajaban el problema de la discapacidad olvidéndoae de que su labor es con 
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individuos que la viven y que por Jo tanto pueden hablar de au experiencia y 

sus necesidades, 

A pesar de todas las trabas que existieron a nivel epistemo16gico so

bre la discapacidad, el 3 de diciembre de 1982, en Asamblea Ger.eral de la 

ONU, se aprob6 el Programa de Acci6n Mundial para las Personas con Discapac,! 

dades y Minusvalías, aprobado por resolución No, 37/52, (3) 

Las personas que conforman el movimiento de Diaabled Peoples' Interna

tional, piensan que "el periodismo (escrito, oral, televisivo), tiene un po

der muy importante, por lo tanto puede modificar la opinión de la sociedad", 

(4) 

Nosotros no podemos afirmar que "modifica" la opinión, pero a! que in

fluye en el pensamiento de las personas que reciben la informaci6n, formando 

opinión. 

Recientemente, en las últimas dos d6cadas, con el surgimiento de nue

vas tecnologías de y para la informaci6n, podrlamos atrevernos a afirmar que 

Jos medios de comunicación electrónicos (radio y televisión) se "han conver

tido on instituciones tan estrat6gicas en nuestra sociedad que podemos decir 

que en nuestra comunidad nacional, los aparatos de mayor potencial sociali

zador(,,,), son los medios electr6nicos de transmiai6n colectiva -radio y -

T.V.- y las nuevas tecnologías de la información (NTI)", (5) 

Creemos, que efectivamente loa MDC poseen un "potencial socializador" 

que no ha sido utilizado adecuadamente para sensibilizar a la poblaci6n en -

lo relativo a problemas sociales diversos. entre los cuales se encuentran 

las discapacidades, 

Al respecto, un periodista del periódico "La Voz" de Uruguay, dice: 

"Pensamos que los MC tienen un papel real mente importante que cumplir (,,, ) , 
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Los MDC llegan a la gran maaa de la poblaci6n, infol'lllBl\do y formando opi- -

ni6n", (6) 

Uno de loe planteamientos de Dieabled Peoplee' International es que -

los periodistas no estamos empapados del tema de la discapacidad¡ actualmen

te son pocos loa periodistas y MDC que ae preocupan por difundir la temltica 

de 101 discapacitados, I• por aato que "ae invita a loa periodistas que me

diten sobre la importancia que tiene su misi6n, frente a la realidad de loa 

discapacitados, al compromi10 intrlnseco que tienen ante la sociedad y ante 

la• propias personas con discapacidad", ( 7) 

En este sentido, el Programa de Acci6n Mundial (PAM) para personas con 

discapacidad, plantea tres objetivos principale1 para loa MDC, 6stos aon: 

" 1) Que los medios de informaci6n reflejen la discapacidad tal cual es, i2 

cluyendo las capacidades subsistentes. 

2) Que ofrezca al p6blico un panorama realista sobre las posibilidades de 

la acci6n preventiva, de la rehabilitaci6n, de las medidas, de acceei

bilidad. 

3) Que los medios de informaci6n presenten a las pereonas con discapaci

dad de tal modo que prevalezca su condici6n sustantiva de personas so

bre la circunstancia adjetiva de la discapacidad", (8) 

Con base en 1 o anterior. CCllflidenmm, que los MDC tienen una responsabil ! 

dad social, Alejandro Rojo Vivot, periodista de La Voz, dice al.respecto, -

"aquello que los individuos o grupos determinan como obligaci6n moral hacia 

otras personas o sectores poblacionales que, en inferioridad de condiciones, 

requieren de una determinada contribuci6n" (,,,) (9), Esto es la responaab! 

lidad social. 

Ahora bien, si aceptamos que en la sociedad eetln arraigados prejui- -
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cios, no s6lo hacia las personas con discapacidad, tambi6n habría que pensar 

que en los periodistas existen estos mismos prejuicios. Lo recomendable es 

adentrarse al tema e Investigar y difundir las causas y no limitarse al "es

pejismo de observar únicamente los acontecimientos". (10) 

Es cierto que no podemos dejar de lado el aspecto económico y las pre

siones que en este sentido se ejercen sobre loa MDC. Pero ea por esta razón 

que el involucrarse con el problema no solo corresponde a los profesionistas 

de la comunicación sino, que tambi6n, las in1tituciones y asociaciones de e

ducaci6n especial y rehabilitaci6n se acerquen a loa profesioni.tas y a los 

dueños de Jos medios. De esta manera, se d6 la responsabilidad social. 

De esta forma se insiste y se reitera en el valor e influencia que po

seen los MDC, esto es: 

" 1) Los medios de comunicaci6n son ( .. ,) formadores de opinión por lo que, 

en la "actividad docente" los fundamentos 6t1cos y el con~enido no son 

únicamente los elegidos por el público, (,,,) 

2) Con un adecuado tratamiento de la información, el hecho más trivial o 

insignificante puede ser "transformado". 

Si cualquier medio de comunicaci6n influyente en la poblaci6n incluye

ra el divulgar la importancia de la prevenci6n de enfermedades y accidentes, 

las tasas de personas con discapacidad(es), disminuirían notablemente( ... ). 

Por lo que en la capacidad de influencia comunitaria radica el punto -

focal de la responsabilidad de los medios de comunicaci6n. 

Entonces, los medios de comunicaci6n son el resultado del quehacer hu

mano que surge de su propia comunidad, de las necesidades de la misma. Es -

decir, trasuntarán prejuicios referidos a las personas con discapacidad en 

la medida que los sustenten sus respectivos grupos de pertenencia." (11) 
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Es as!, que tenemos que la re•ponsabilidad de los MDC ante las perso

nas con discapacidades, fol'l!la parte de una cuesti6n mucho mAs amplia, que in 

volucra a cada parte de la sociedad y que, por esto har que cambiar la ima

gen de sufrimiento por la de alegria de vivir, la de capacidad sobre la de -

discapacidad, 

Esto es, debe evitarse presentar a las personas con discapacidad como 

dependientes o en estado o situsci6n lastimosa. Tampoco debe caerse en el 2 

tro extremo, el de presentarlos en situaciones y a~titudes que exageren sus 

aptitudes y/o discapacidades, preaent6ndolos como "super personas". 

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Sociales del Real Patronato de 

Prevensi6n y atenci6n, a las personas con minusvalías, de Espafta, en el do

cumentos "Discapacidad y medios de inform~ci6n1 pautas de estilo", sei'lala 

diez propuestas para loa profesionistas de la comunicaci6n. 

l. Mostremos el lado positivo de la discapacidad. 

2, Atenci6n a las soluciones. 

3; Permitamos que las personas con discapacidad hablen por s! mismas. 

4. Digamos "persona(s) con discapacidad( es)." 

5, Evitemos la imagen de ghetto, 

6, Cuidado con los mitos, 

7. Sin cargar las tintas. 

B. Veamos todas las facetas. 

9. Informaci6n normalizadora. 

10. Informaci6n accesible y accesibilidad a la informeci6n. (12) 

En este sentido observamos que las diez propuestas sólo responden a -

las necesidades dadas no recientemente, como algunos creeríamos, sino a una 

exigencia que he sido olvidada obten postergada, 
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Lo único que oo eut6 pldifindo o Jos 111ediou de difuai6n ea su apo10 en 

o) sentido de difundir lnt'ormnr:l6n, claro que esto inclu)'e Ja calidad do in

formación, infol'mnción m6u ampl iu 1 el contacto directo con Jaa personan con 

diucapacidad y nu problemlitica cotidiana, 

1.a calidad de la infort1111c:l6n que se difunda, serli responsabilidad de -

loa profesionistaa de co111unicacl6n, de las personas con discapacidad, de PB! 

c6h>gon, mlldicos, rehubilitadorl!s, etc, Ea decir, aer6 el reflejo de un tr! 

bajo interdiaciplinario y 111ultidisciplinario para solucionar un problet11a so

cial. 

2.2 ¿Por qu6 la teJev1•16n?. 

2.2.1 Aspecto• t6cnlcoe. 

La televiai6n (T.V.) ea un medio de c0111uniceci6n de al toa coatoe 'I -

que consume mucho tiempo en la prep81'aci6n de cada proarama. 

La T.V. hn sido definida "como el arte de producir instant6neamente y 

a distancie una imagen transitoria visible (,,,)por medio de un aistue e-

lectr6nico de telecomunicac16n" (l 3). El término de televisi6n se aplica "a 

la transmisi6n simultánea de im6genea, sonidos y movimientos principal111ente 

a través de ondee hertzianas. Le T.V. se funde en la combinaci6n de princi

pios ye aplicados en otras t6cnices, como radiodifua16n, fototel~grafla, etc, 

(14) 

El primer paso conaiate en convertir Ja eneraía lumininoaa en enerala 

eléctrica 1 transformar los matices de Jaa im6genes en variaciones de co

rriente eléctrica. Este funci6n la lleve a cebo la c6lule fotoel6ctrice; •! 

tee células ee disponen por millares en una placa de mica o inonoacopio, lo 
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cual da como resultado una imaaen dividida en un aran nl'.imero de puntos. 

Deapu6a ae realiza lo que ae llama exploración; la cAmara "lee" loa 

puntos recorri6ndolos con un haz electr6nico, uno por uno y de rengl6n en 

rengl6n hasta llegar al pie de la imagen. Dado que las imáaenea aon anima

das, la tranamiai6n ae efectua haciendo suceder numerosas im6genea por aegu~ 

do. Aal, en cuanto termina una lectura c011ienza otra. 

El monitor de T.V. ea un radioreceptor de modulaci6n de amplitud de 

tipo auperheterodino, cuya aintonla ae efectua en muy altas frecuencias por 

computaci6n en el selector de canales, y en ultraltaa por medio de un sinto

nizador. Laa seftalea detectadas pasan a un amplificador de video y modulan 

el haz electr6nico del tubo de imagen. La recepci6n de sonido se efectua -

por medio de un circuito convencional. (15) 

Esta imaaen transitoria y visible ea "siempre una realidad en a{ misma 

pero distinta de la realidad que refleja. La imagen no es una realidad, tam 

poco un sustituto da la realidad. La imagen es 11nicamante representaci6n, 

raproducci6n, copia o modelo de la realidad", (16) 

La T.V. te acarea a la realidad, te permite observar a distancia una 

forma de vida, una cotidianidad, o bien, te invita a jugar con la imagine- -

ci6n gracias a las NTI y a Jos efectos por computac16n, 

Por Jo mismo, le imagen que se maneje en T.V. de las personao con dis

capacidades -cualesciiiera cpe eotas últilrao eem-, deberán reproducir la realidad 

de los mismos para evitar confusiones e ir desmitificando a la discapacidad. 

En el caso de Ja T.V. -como en el de cine y video-, se fusionan Ja im~ 

gen y la palabra, produciendo as{, un elemento nuevo. "(,,,) una imagen: la 

imagen icof6nica, la cual es síntesis de elementos visibles y audibles (íco

nos y f6nicos) creando un elemento nuevo, con sus propias caracter{sticas, -
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posibilidades y limitacionea". (17) 

Dentro de aus propiaa ventajea tenemos que1
11constituye una alternativa 

para las personas con bajo nivel da lectura. Posee un erecto motivante, que 

aumenta el inter6s y la atenci6n, porque dan al espectador la impresi6n de -

"participar". 

Tambi6n ofrece la poaibilidad da observar ten611anoa en movimiento que 

ae presentan en una continuidad de acci6n exact11mente iaual a como ocurre en 

la vida real". (18) Esta imqen icot6nica tiene la ventaja de retener•• por 

mAa tiempo en el espectador por requerir de dos aentidoa: la.viata y el oi~ 

do, 

Dentro de sus limitaciones tenemoa que "el menaaje de estoa medioa de 

comunicaci6n ea fu¡az, inflexible, autoritario y auprime una participaci6n 

activa. No garantiza que el menaaje sea recibido y no ea poaible controlar· 

la acci6n del espectador. Ea un MDC de altos costos de producci6n," (19) 

Ea, también, una imaaen transitoria, limitada a un tiempo y un espa- -

cio¡ determinada a los intereses de quién produce y envía un mensaje y, a su 

vez, si corresponde a las necesidades y expectativas o no de CIJim la l'llCibe. 

José Te6dulo Guzmán, en Alternativas pata la educaci6n en MAxico, aeñ.!! 

la que la ventaja de la imagen en movimiento y sonora es que da la posibili

dad de que el espectador pueda repetir actitudes que observa as! como la de 

modificar su opint6n de un evento o hecho, ya que requiere de dos sentidos -

para poder interpretarlo: el oido y la vista. Al captar la atenci6n, el in

dividuo se interesa por poner en práctica lo que ve o bien, buscarlo en su 

realidad cotidiana. Por eso señala que hay que mostrar al mundo tal como 

es, evitar tonos de prédica y/o reproche, enseñando lo nuevo a partir de lo 

conocido, coordinando imágenes con sonidos. (20) 
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La T.V. ea un MDC COllPl•jo, que implica un lrea tacnica Y tecno

lógica especializada y que avanza constantemente. Al mismo tiempo re-

quiere de un lenguaje lllUY particular que corresponda a ~os objetivo• 

de cada programa y que bu1que au c1111plimiento. 

Como ya dijimoa,eata imagen icof6nica tiene la ventaja da reten•! 

se por mls tiempo en el eapectador por utilizar do1 aantidoa y, podrl,! 

moa decir que la "T.V." ea una ideologla ( ••• ) qua muestra au1 repra-

sentaciones a travla de Icono• en aovimiento y sonido que lo acoapaftan 

para explicarlos de la aejor aanera". (21) 

As{, la. T.V. se convierta en un espacio de información que aaneja 

un lenguaje muy especifico. Ea un lenguaje "icofónico" que intenta en

trar en un lmbito muy personal, auy Intimo de loa televidentea: au -. 

hogar. 

Furio Colombo noa die• que hay dos tipos de l•nauaje utili1ado 

por la T.V.: el lenguaje familiar y el autoritario. (22) 

En nuestro caso, el que nos interaa es el lenguaje familiar, que 

Colombo define de la siguiente forma: "es uri modelo de comunicación 

abstencionista, neutral y apolltico, que nace de la dificultad de la 

exposición de la confrontación pGblica, se ejercita como perauaai6n y 

se manifiesta como aceptación de verdades no discutibles o no aometi-

das a controversia. 

Se trata de un lenguaje rigurosamente no polltico, que no pide 

información ( ••• ) y que ae muestra turbado por cada información, a la 

que juzga como intrusión del espacio público en el espacio privado". 
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• 
Si partimos de la idea de que queremos mostrar a 1011 difcrl•ntcH 

discapacidades como hechos con los cuales se tiene que vivir, nn comn 

algo temporal que se puede "salvar", sino como una condición de vida, 

hay que considerar que el público debe aceptar en su realidad una si-

tuación que habla sido dejada al Ambito familiar o bien, a un clrculo 

cerrado y pequeño, que ahora se abre, mostrándose en ·todos sus 11cntt-

dos y áreas, como parte de la sociedad. 

Por esta razón, se procurará la utilización de un lenguaje coti-

diano que despierte, por asl decirlo, el interés de la comunidad pero 

que no provoque morbo. Manejando a la discapacidad como parte de la v! 

da cotidiana, se puede "desespecializar" a estas personas, mostrando 

que son como cualquier otro individuo que piensa, siente y actua y que 

también tiene los mismos derechos y obligaciones, loa telavidentea, P2 

co a poco, irán quitando barreras que se han creado alrededor de las 

personas con discapacidades, 

Cabe recordar nuevamente, que la T.V. sola no realiza este cambio. 

Este proceso de sensibilización e información es muy complejo y se pr~ 

tende que sea llevado a cabo en conjunto con otras áreas. Esto es, fo! 

ma parte de una estrategia que sugiere la OMS , que propone un trabajo 

multi e interdisciplinario, donde los MDC son instrumentos para refo!_ 

zar una idea, todo un pi:oyecto de vida, como lo es la vida independie.!! 

te de las personas con discapacidad. Es por esto que retomamos el as-

pecto de que los televidentes "buscan en su realidad" (parafraReando a 

Teódulo Guzmán) lo que se ve en su pantalla, no es posible que ellos 

acepten como normal a¡go con lo cual no tienen contacto, que en otras 

áreas en las que se desenvuelven no pueden observar ni llevar a cabo. 

Noc. proponemos utilizar a la T.V. como el "l{der electrónico" al r¡ue 

hace referencia Colombo: "Existe porque la comunicación visiva la consagra, 
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Jo difunde y garantiza el contacto(,,,), Tiene influencia pero no poder; 

puede condicionar el gusto pero no Ja acci6n (,,,), Aal, la comunicaci6n V! 

siva se plantea como el nuevo territorio, e induce al desalojo organizativo 

y politico del territorio real. Puesto que la comunicaci6n de todos acaece 

a través de las imágenes, se difunde la creencia de que laa im6genes son el 

lugar natur•l en el que se cumple lo que se cuenta(,,,)" (23) 

Efectivamente, creemos que Ja T.V. tiene influencia para la opini6n y 

para la acci6n, sin embargo no determina ninauna de laa doa, pero 

al mismo tiempo , ha ganado tal fuerza que ae ha convertido en un medio ea

tratégico para rescatar ciertas 6reaa que, utilizando a la perauaai6n 1 al 

lenguaje familiar, puede provocar un cambio, a6lo, como •• dijo anteriort11an

te, si cuenta con otras !\reas que inviten, que aenaibllicen para dar ese "C! 

ro" a su acci6n y a su pensamiento, 

Dentro de este proceso, la labor de la T.V. conaiate en determinar 

cu61 es la combinación adecuada de im6genes y sonido• que mejor puedan aar

vir para cumpllr con nuestros objetivos, presentando nuestra informaci6n con 

una secuencia lógica pudiendo utilizar una variedad de recursos técnicos, 

Pretendemos ser informativos, pero también formativos (sin llegar a 

términos educativos), para que la poblaci6n se senaibilice sobre eate aspec

to social y también dar un servicio al p6blico para explicarle en qué consi.! 

ten las discapacidades, a d6nde acudir y a quiénes, 

Generalmente se nos ha presentado a la T.V. COlllO un entretenimiento. 

En una investigación realizada por Wilbur Schramm, dice que se les enseña a 

los niños a pensar en la T.V. como un entretenimiento y a reservar a otras 

facetas de su vida la noción misma de las experiencias de instrucci6n y a

prendizaje y, con frecuencia tienen una actitud negativa o despreciativa ha-
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cia las difusiones serias, 1 esto hace que buequen Jaa que son m6a diverti

das, (24) Incluso con aqu6llas que son exclusivamente into1'111ativaa paaa u

na situaci6n similar. 

Tenemos que pensar en una poblaci6n que neceaita intormaci6n sobre un 

problema, pero que no de1ea ver un pro¡rama aburrido o bien, caraado de tec

nicismos que no eat6n al alcance de 1u C011Pr1n1i6n. T9111poco uno que.minimice 

la situaci6n 1·1a ha¡a meno1 importante, 1ino, un pro¡rama que al miRmo ti•!!! 

po lo oriente, lo informe 1 le proporcione un 1ervicio, TendrA que eer una 

serie televisiva que ten¡a una variedad de e1tilo1 de pro¡ram11, desda una -

mesa redonda, un panel, un reportaje, una entrevi1ta, etc., 1 que cuente con 

tel6fono m el ¡irogra111a, Al mismo tie•po, que retome diver1aa Areaa de la dis

capacidad, proporcionando datos de aquellos eapocialiata1 a los que pudieran 

acudir loa televidentes. 

Lo cierto ea que loa programas que C\ilren cierta• necesidades sociales 

de informaci6n, no siempre aon bien aceptados por 101 productores, 1a qua r! 

quieren de un equipo muy grande 1 multidisciplinario de trabajo y 6sto impl,! 

ca altos costos, sobretodo si va dirigido a un ¡rupo aocial reducido -en sus 

inicios- y que desconocemos aus resultados a corto plazo. 

En este sentido, por eso la ONU pide que los ¡obiernos, en su sector -

de educaci6n y/o salud, busquen el camino para que, a trav6s de elloa, los· 

MDC abran espacios de servicio social 1 atiendan a au responsabU idad social 

con los sectores "marginados", 
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2.3 Ob•erv•cione• que haoe la o•u para el oina, la T.v. 7 el 

video. 

2.~.1 Respecto a las diez propue•t••· 

Para loe MDC que se sirven de i"'8enes icot6nic•• 1 palabras para re

presentar a la discapacidad, sus circun•tanciaa 1 •u• posibilidades para una 

vida independiente, "La elecci6n de las voce•, de los •ratismos 1 de sus 

composiciones no ea cosa f6cil "• (25) 

Como presentamos en el punto 2.1, la ONU ha dado diez propuestas a los 

MDC, que a continuaci6n explicamos: 

1, Mostremos el lado positivo de la diacpacidad. 

Hay que centrar la atenci6n en las capacidadaa en lusar. de hacerlo en 

las limitaciones, enfatizando loa lo¡roa y las cualidades humanas. (26) 

2, Atención a soluciones, 

"Debe proporcionarse in:formaci6n al público sobre la prevensi6n 1 el -

tratamiento de aquellas deficiencias que puedan lle•ar a convertirse en dis

capacidad, así como la disponibilidad de servicios para las personas con di! 

capacidad y sus familias", (27) 

En este sentido, es un trabajo mas bien de prevensi6n en el cual, loa 

medios de comunicaci6n colaborarán en un proyecto de trabajo multidisciplin! 

ria. 

3. Permitamos que las personas con discpacidad hablen por e{ mismas, 

"Siempre que sea posible, permitid que 11111 personas con discapacidad -

mental hablen por si mismas". (28) 

Por otro lado, tambiAn ( •• ,) "Pida a las personas con discpacidad que -



le procuren intormaci6n y asistencia t6cnicamente correcta• ( ••• ) para elim! 

nar las imágenes estereotipadas". (29) 

Bato ea, en la medida de lo posible hay que dejar que las personas que 

tenaan alguna deficiencia se expreee por s!.miama, •in intermediarios o ter

ceras personas. Al mismo tiempo, para conocer sus hAbitos o problemas -por 

ejemplo-, ¿qui6n mejor que una persona que lo vive?. 

4.- Digamos persona con discapacidad. 

Cuando ~e habla de una per•ona con discapacidad, ocaaionalmanta se co

mete el error de anteponer la deticiancia y/o cualidad di la paraona. Lo qua 

noa interesa e• la per•ona, deapu6a podamos describirla sin caer an ••t• e-

rror. 

"Cuando sea posible subraye la unicidad y val!a da todo individuo ha

blando de una "persona que tiene discapacidad" ( ••• -Jor qua discapacitado 

o sordo, etc.) 

Puesto que las personas no son circunstancias, no etiquete ( ••• ) con 

palabras como "loa discapacitados", "loa epil6pticoa11 , etc. 11 • (30) 

Bato ea, evitar adjetivizar lo que con llevar!• a la larga a Juicios 

de valor, tratando de hacer una deacripci6n de lo mas precisa y simple posi

ble. 

5. - Evi temoa la tmaaen de Ghetto (sic) 

Este punto ee refiere a que se debe "presentar a las per•onaa con dis

capacidad como parte de la poblaci6n que, de forma general, aparece en loa 

meneaJes de loa medios de comunicaci6n, aparte de aquella• producciones an 

que un argumento relativo a las persona• con discapacidad conatituya al tema 

principal". ( 31) Queremos decir, hay que preaantarlo• realizando activid! 
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de• con personas que no tengan discapacidades; en centros de trabajo y no •! 

lo en talleres protegidos, ni en su• escuelas. 

Alaunos investigadores de Chica¡o, creen conveniente incluirlo• en.a

nuncio• publicitarios, ya que ellos tambi6n conaUlllen productos y aervicioa. 

(32) Esto presupone que ayudar' a evitar di~erenciaa. 

6,- Cuidado con loa mitos. 

Referirno• a la• peraona• con discapacidad puede ocaaionar que ae exa! 

ten au• capacidades o bien, praeantarlo• en •ituacion•• lastimo•••· No aon 

personas aaaxuadaa, qua carezcan da amor ni que lo requieran en exceao, no 

aon m6s aarad.ables que cualquier otro, Nift81ln extremo darA lo• reaultado• 

que se esperan: qua sean viatos anta• que nada COlllO pel'llClll98. 

7,- Sin cargar las tintas. 

Eate punto es complementario al anterior, (.,,) 1181, hq que preaentar 

loa lo¡ros y las dificultades de laa personas con diacapacidad, ain insiatir 

indebidamente en la deficiencia o exa¡erando o caraando emocionalmente la •! 
tuaci6n". (33) 

8.- Veamos todas las facetas. 

Las personas con discapacidad son como cualquier otra; eufren, ae di

vierten, aman, tienen hijos. Hay que presentarlos en todas aua dimenaionea, 

no s6lo en la de discapacidad. 

9.- Informaci6n normalizadora. 

Esto ea, retomar los puntos anteriores para que los MDC presenten a -

las personas con discapacidad como personas antes que a la discapacidad, an

tes que sus logros o que los problemas que tienen que enfrentar, 
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10,- Inf or .. ción accesible y accesibilidad a la información. 

Ea recomendable que proporcione1110a inforaación acerca de cS.O tratar 

a las personas con discapacidad, loa requerimientos de acceaibilida~. a 

procurar no utilizar un intermediario para hablar con ellos y apoyar en 

la socialización y cómo realizarla. 

A partir de estas diez propuaataa, hay otras augarenciaa para loa 

MDC. 

Se habla de un tratamiento viaual y uno textual, El textual, a gran

des raagoa, habla de qua loa adjetivos utiliaados no lleguen a loa axtr•

moa, no se insista en la discapacidad.-'• de lo nsceaario y que se hable 

de "personas con discapacidad". 

No es flcil acabar· con coatuabrea o acomodarnos a laa neceaidadls de 

las personas con discapacidad, sin embargo. lo que nos señala la ONU son 

acpectos t~cnicoa que, con el contactó que ••placen a tener loa periodis• 

tas con las personas con discapacidad, se ir&n entendiendo mejor y poni•! 

do en pdctica, 

2.3.2 lee-ndacionea a la T.V. por parte d• la CJIU, 

Como se vió en el apartado anterior se explicaron las diez propuea-

tas y se hizo un comentario acerca de las observaciones que se le dan al 
tratamiento textual, 

La T.V. no se escapa a loa comentarios de la ONU Para.el lrea vi--

sual -T.v •• cine, video y foto-. da las siguientes recomendaciones: 

La i-gen .. aituada en .. priiler plano· ·auelé ser· la del ro.! 

tro del protagonista, La selección de una entre las d! 
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versas tomas realizadas permite elegir la que muestra -

al sujeto con una expresión que inspire s.impat[a, adhe-

s.ión o Identificación. Se evitarán los primeros planos 

de miembros afectados, muletas, sillas de ruedas. 

!!!!!!Q_!!!!!!!!!L: J,a mayada de las personas con discapacidad producen i-

AMDIKNTES: 

mógenes csenc.ialmente igu.ales a las ofrecidas por las 

personns' sin :.el l ns.· ' Cuando cL sujeto pre sen te un aspe E_ 

to flslco/Jnci :gesti~ulictad ·CÍ una expresión poco habi-

·tuiíl ·e ;';_._>,'~deberá ser tratada destacando aquello que 

es pertlnentc para ln informnclón y soslnynnclo -sin es-

conderl o- aquel 1 o que no lo os. 

( ... ) La cuestión del nm bien te sólo se ·.plantea 

.cuando el marco en que se realiza l~ toma·:':hriya si

do adaptado para una mayor. como'c11c1ác1 (r~'~pas,:ª.!!1! 
,· ' .... , ···-.- .'··· .'_ , 

rrodet•as, baños), pero por .lo ~cn·~;'~1·.:'le::c1dsarr0Úan 
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--~~~..-.. 1 

en nmbientes convencionales, 

En la práctica totalidad de ocasiones (sic), 

el centro de interés de In imagen es lo que 

Jns personas hacen o expresan. 

Hacer una toma de una persona con discapacidad 

supone que ésta es motivo de noticia. La dis-

capacidad se vincula a Ja persona, Seria an6-

malo -además de complicado- esconder o desta-

car sobre las de'!lás alguna de est.as singulari-
· ,.;. .··,,,·· 

cÍades·(;·;:c;)/ .El ,tratamiento visual de In dis

capac/.d'a~';'t·,cÍe. los signos externos que pueden 

acornpafíaI-1h!es.exactamente el mismo que el o--
·-::,'· 

tórgami~.~·to· Ei . todos 1 os demás rasgos que con-

vierten ál protagonista en el objeto de la im!!. 
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gen, 

El movimiento de la cámara -se trate de un tr!! 

vel J ing o de un ?.oom- es un recurso retórico 

parn enfatizar el significado de la escena", 

(3tl) 

Estas recomendaciones de tomns se van practj cnndo cada día más. Sin 

embargo, el trabajo del guirnista y deLéamarógrafo toclav[n se queda l.lgera

mente atrás, ya que la discapaciclad·'si~~~: viéndose, co1i10 una .noticia y se.el v.!_ 
.. -: :: .. ~ : \ : :' - ' . - ' ' . . - . . ' 

clan de la persona~ , Gracias. a] trabci'jo 'ele investigación que· se 1]0va a cabo 

antes ···dé.••·~~" ·. gr~ba9~~n·· •• y 'el . ;1.q~.e~\~.~.;::if ~.~.~JcH:n·;\~,~:~:~~~~~::füi~:~'.~:x8f~«~f:c~oar 
con,'J a· dJ'séa¡)acidad·· como• mi to:é';:. 1 as :persqnas"qúe:·pa~tlclpan·:'en.~una gratiaciión· 

'.[.,;;·,> ·~-' L . . ·:_,· ':, ,;-._.·, ;,-. :"." -:.-. ~-. '·:'~!:' '.' )·¡_.,;·; ·;:_·: .. -·.;·~~::~;·~t;:~·.;'.::~/;-.. ~·~i\1;'.{·: ,; : : .. ; 
ya se: lnv~l ucr.an mÓs con es.tas J?erson,as\con discllprici.'dad y· ponen ,de sü parte 

para. cambiar la lmngeri tle. J iist;~rn; ·por una '.ele: po~soné'~iíteg~al, /'~~1] t'{dlmen-

sionaJ, 



COKLUSICIUS CArlTULO 2. 

A partir de lo expueeto a lo largo de eate capitulo pod9110a decir que 

la OMS, la ONU y las agrupaciones de personas con discapacidades, •aperan 

mucho de loa MDC, en el sentido de creerlos determinantes en las acciones 

y en las ideas de las personas. 

Cree110e que loa MDC, ai fol'IUln parta da una aatr~tegia qua involucre a 

loa siate .. a aocial y cultural, no a&lo al coaunicativo, puada, poco a 

poco provocar un cambio an la actitud y en la acci&n da la poblaci&n. Si 

loa MDC trabajan aoloa, poco puedan lograr, ya que ftO. dataniinan, a&lo 

influyen y, •n ciertos caeos puedan pradieponar a qua las peraonaa con 

,discapacidades sean aceptadaa COllO .. raoaaa, y aaan intagradaa y rainta~ 

gradas a la sociedad, 

La T.V. ha sido vista desde dos puntoa axtreaoa: coao la caja "idiota" 

o como el medio ideal para transmitir ideas y que la poblaci&n laa lleva 

a cabo, Sin embargo, caer en extremos no ea prudente y ningGn MDC cuapla . 

exclusivamente con una funci&n y, si lo lograra serla por laa circunatan

ciaa que rodean al individuo y que favorecen a loa reaultadoa poaitivoa o 
negativos •. 

La T.V. va a ser utilizada como reforzador en una caapaña mucho mis 
compleja que solamente "publicidad" -por aal decirlo- de laa peraonas con 

discapacidad. Si lo que se busca ea la acliptaci&n y l.a integraci&n y rai~ 

tegración de las personas con discapacidad a la aociedad, la T,V, eatarl 
dentro de un proceso muy complejo, que incluye a todos loa MDC y a otras 

disciplinas. Podrlamoa comparar a la discapacidad con la segregación ra-

cial. Entender que antes de tener un color de piel, un credo, una activi

dad o algún problema flaico y/o mental, ae ea persona, •• as individuo, 

no fue fácil. El cambio fue duro, lento y dificil, y deaafortunedaaente 

en algunos lugares, no se ha logrado, Sin eabargo, el primer paeo eatl d~ 

do y aunque el camino ea largo, ya hay logros. 

so 



Los MDC han ayudado en este proceso, pero coao se ve, ha sido un 

cambio que ee da 'en tres áreas princ.ipales1 sociedad-c11ltura-coaunica
ción. Sin esta interacci6n, no se hubiera con1e1utdo lo que se tiene 

hasta ahora. La T.V. requiere para 1u atenc18n de dos sentidos, esto 
resulta nuy útil, ya que el aensaje se aantiene por .as tie!lpo en la 

mente de loe telespectadores. Hay un sector de la pobl1ctan auy aaplto 
que tiene televis18n y que •• analfabeta o no teratnó 1u prtaarta, asl 
se convierte en un medio de 1nforaac16n de gran taportancta. Coao no 

hay necesidad de leer, 1ino que la taaa•n y el sonido apoyan en aran 
medida a dar informaci&n y reforsarla. 

De la poblaci6n htdroc&ltda que es de 719, 659 h1bt~antes, el 

70% posee televisi6n y el auditorio de canal 6 •• casi del 70l taabtln. 

Por estos motivos, se propuso una serte de prograaas televisivos 
para el proyecto de sensibilización social que tiene pensado la aaoc1,! 
ción civil "Intégrate a mi y juntos caminareaos" y el 1rupo de Pareo
nae Primero. 
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3. l'aJlilC'l'O PAM ·- ftl&YJIJID 11SL W 6 .. .MUl8Cl1Jlllftlll, 

~ ........ 
3.1 Proyecto 4e televiailSn. 

La Aaociac:ilSn Civil ".Indgrate a •1 y juntos c .. inareaos" (1HAM1), fue fu!!, 

4a4a en el afio de 1989 el 29 4e novi•bre por personas, civiles y profesioni!. 

ta• 4el estado, que 4•Haban brindar apoyo. a quienes requertan 4e edllcacUSn 

especial. Aa1, durante un periodo de 4 ailos, se trabajlS para una institución 

con el nambre de "r.nt&grate a 1111", y que posteriomente se convirtió en "De•!. 

f1os a la pedagogta ailJlo XXI", de la· 'cual rewrte llWII posterionaente en 

1992. 

Para llevar a cabo nuestro progr1111a de educaci6n especial y de 1ensibili1!. 

ción a la sociedad, es indilpenaable que lH pereona• altruista• y los llDC, 

participen con nuestros objetivos. Ba por ello que hllaos involucra4o a prof!. 

sionistas de diversas 'reas y especiali4ades -p~s, psiclSloc;ros, 111édico1, 

periodistas, c011unicólcqos, aboqados, etc.-, para que colaboren con nosotros, 

ya ·que nuestra meta es importante pero no sencilla. 

Una de nuestras preocupaciones principales ea la sensibilización de la po

blación hidrocilida sobre las diferentes discapacidades y minusvallas que 

existen y que nos afectan a todos a cada uno de nosotros de una u otra forma. 

Hacenos hincapié en que la discapaci4ad no es simpl .. ente una condición medi

ca o un problema social. Surge, mis bien, de la influencia de un individuo 

con una discapacidad, un medio f1sico poco accesible o inaccesible y un am

biente social con actitudes negativas y estereotipadas1 por lo tanto, librar

se de las barreras que illlpi4en la interacció~ y por lo tanto la lntergración, 
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no deponde del c bio individu•l aino, •la bien, del .c-bio 80Cie1. 

t:ate cubio ciel no se de eolo. A peru·r de 1• releoi6n del individuo con 

discapacidad con su canunided1 afecterá a las cost1m11bres y a l• cultura, y ••

tas a su vez, a a inf.Driuci6n que se •eneje en 10&1 IU>C. B•t:• relaci6n eerl 

constanto y cont~ue, atectendo a cada un• de diches afeas. 

Creer que est trasnfontación •• da aiillad-ente es · un error, ya que ni!l 

<JÚn aiste11a, ret ndo a Menuel Marttn serrano, trabaja 10lo1 cada •i•t- H 

encuentra en mov~iento y afecta a los otroa. 

Ea ast, que r~ndo penaaoa en 'un llDC como herr•ient1,. debemoa conaiderar 

que hay que tra~jar sobre y con las otra• are••· principalllente la Ollltural 

y con la social.I 

Es fJOr esto, rue laa im'. genes de lan personas con diacapaoiclad deben refle• 

jar los aspectos positivos del individuo eme mi•bro de l• 80Ci9dad y no como 

marginado y segr~ado a causa de una deficiencia. 

t:stamoa consclientes del papl.ll vital que juegan los llDC en nueatra aooiad8Cl, 

CClllo lo son la radio, la prúnsa, el cine y la televisi6n. Por lo allllO cre1110a 

que pueden ayudJr a sensibilizar y a modificar la opinU5n de nueatra poblaci6n 

a cerca de este lll[lecto social olvidado. Siempre y cuando ae trabaje ce.o ya 

dijlinlos, en equ~po1 los médicos, los psicólogos, lo~ ccmunicóloqoa, etc. 

Pensar en la, funciones que pueden cwaplir los MDC en favor de las personas 

con discapacida,, no es fácil, sin embargo, no es un t- reciente ni une ne -

cesidad nueva. 1 

· Por ejanplo, luna conferencia realizada en la Universidad Ibera..ericane, 

Miguel Angel Gr,nados Chapa, afirmó que1 ••• "los cClllunicadores, loa ecJr~sadoa 

y futuros egres dos de co1o1unicación, tenl!lllos tres funciones blsicas1 
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· a) ~oelucar, 

b) informar, 

e) divurtir • 

. N11cosidade vitales de la poblaci6n que no han aido cubiertas.• (1) 

Du aht, re~• y partilloa para considerar que lo• periodista• y loa pro• 

fesionistas dl la cC11Unicaci6n, deben tnfo111arae aollce la probl..&tica de la 

diucapac.tdad, para quv aal, di.fundan infonaación fidadigna y fund•entada so• 

bre variados ,specto• de esta realidad que nos afecta. De esta aaner~, ae cu• 

brirtan dos funcione•• la infonaativa y la educativa. 

l'ensar en lla funcione• que pueden cwapUr loa MDC en favor de las peraonaa 

c:on tUscaJlacildo,, no es flcU, sin •bargo, no ea un t .. reciente ni una ne-

CL•sidad nueva. 

En los resultados del XI Censo de 1990, levantado por el INEGJ, la pobla • 

ción total dell Estado ~e llquaacalicntea es de 719,659 ~eones, d• laa cual•• 

la 111ayor part, de esta vive en la capital atondo 506,274. De esta• últiaaa 

sólo 217,092 es econánicamente activa. (2) 

Ahora bien,¡ s119Gn cifras de la ONU, aabalos que cp México existe un di•• 

por ciento de la poblaci6n afectada por alguna dbcapacidad. En el astado de 

Aguascalientesl el porcentaje ea el •i•o. De ese total, el 60' ea leve y un 

35' ea 111edia, ~ por lo tanto tienen posibilidadea d• integrarae a la vida nor

mal, tanto en rl campo escolar CClllO en el laboral. Sin .. bar90, CClll0.108 pa.• 

d~es no tuvier¡n la infor11aci6n pertinente ni adecuada, no todos han sido 

atendidos de mrnera oportuna y tanprana. Creemos que si ae apoya la capacita· 

ción laboral db forma temprana eatoe 45' de población económicamente activa 

podrta ser del 50' apróximadamente. 
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Por ·10 anterior, pen9111oa que un progr ... televi•ivo que infonr.e, oriente 

v .sensibilice a la poblac:i6n hidrocálida de lo que una persona con dillcapaci• 

dad es, resultarta un auxiliar en la educaci6n especial y apoyarla la inte -

gracióu, on ol sentido de que resr.ata lo que se realiA hasta la fecha en 

favor de las personas con discapacidad v las alternativas que existen para la 

vida normal. 

Por eje11plo, en los Estados Unido• y en l119laterra, las e•tacione• de te

levisión y las producciones cin ... togrlficas, han transformado la :im~en que 

anteriormente •anejaban de las personas con discapacidad o •inusvaUas. Ob•e! 

v-.os, que ya no se habla de una persona con discapacidad en tonos de l~stbla, 

pr'":CSica o castigo. Actualaente se les presenta cmo personas que tienen fun -

ciones y obli9acion•• para C1Dn la sociedad y que cuaplen con ellas. 

Anterioraente, loa llDC insistlan en las limitaciones, oaitien4o las habi 

lidades1 se hablaba de fatalidad y, en 1111chas oca•iones, de curas ail1111rosas. 

A esto, se le BUiiaba el lenguaje utilizado, 9eneralllente con una carva n119a • 

tiva, de rechazo, de aiedo o de morbo, y en el mejor de los casos, se habla-

ba de ellos en tonos de llstilna o de pridica. 

En la televisión estadounidense y en ia canadiense, •e presentan series 

televisivas sobre personas con discapacidad, actuando ellos mi191os con acto -

res profesionales. Asillli11110, exi•ton noticieros, progr .. as de debate, anuncios 

publicitar·ios con la participación directa de personas con discapacidades coao 

condwctores, productores, directores, etc. De esta foraa, •• han abierto nue-

vos c .. inos para el proceso de senaibilizaci6n de la población. 

En Brasil, coao en otros patees sud .. ericanos, se e•tl trabajan4o de mane-

ra aimilar, principalllente realizando anuncios sobre cada una de la• discapa-

cidadea existentes, cc:1110 la auditiva, la visual y la deficiencia mental1 su 
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sfllbolo universal y c&ao debe desenvolverse la poblaci4n con allos a•l CClllO 

t1111bi~n, las barreras arquitectónicas que existen y que hay que evitar en la 

medida de lo posible. 

Las discapacidades, ad, estin dejando de ser un •ito, una •realidad le • 

jana", para convertirse en una realidad cotidiana y palpable, la cual, actual• 

•ente es vista con mayor naturalidad y respeto. 

Ahora bien, tpor qué hablar.de discapacidades y ainusvallas? A lo la190 de 

las últimas dos décadas se ha luchado por lo• deracho• de las personas con .a1t!!, 

na discapacidad, lo cual ha tenido su •ayor logro sn 1982, afio en que la e>rva• 

nización de las Naciones Unidas (OllJ), declara Los derechos ds·laa personas 

con discapacidades y ainusvaUas, presentando t-biln, La ·clalificaci6n inter

nacional de deficiencias, discapacidades y •inllavallae. In Hto• docnaentoa, 

se explica que la discapacidad, en términos de salud, es •toda restricci4n o 

ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realisar una activldall 

en la fonna o dentro del marqen considerado nonnal para el ser h11111ano•. (3) 

El concepto de discapacidad se ha eleqido por au difusi6n internacional, 

especialmente de la versión inglesa "diaability". A partir de esa voa se for• 

ma la locución "disabled persona", que en español se traduce cmo personas 

con discapacidad/es. (4) 

De esta fonna y con este término, nos propon910s evitar las carqas nega• 

tivas de los anterionnente utilizados, por ejanplo1 

a) de cieqo, pasamos a diacapacidad visual1 

b) de sordo, a discapacidad auditiva1 

c) de cojo, manco, etc., a discapacidad flsica1 

di de subnormal, retardado, anormal, a discapacidad aental. (5) 
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En este sentido, la Or9anizaci6n Mundial de la Salud (OMS), invitn a c11•

plir con el Progr1111a de Acei6n Mlndial para las perms c:on discapacidad, de 

las Naciones Unidas, del 3 de diciembre de 1982, que a grandes rasgos tiene 

tres objetivos principales1 

1 •. La adopción del término de discapacidad1 

2. Apoyos de los medios de difud6n 11asiva para la adopci6n del témino y P!. 

ra un nuevo tratamiento de lo que es una persona con discapacidad. 

3. Terminar con el amarilliBlllo de ·los medios de difusión masiva, que han da• 

do un tratamiento negativo hacia las personas con discapacidad. 

En este documento, en los art1culos 180, 181, 182 y 1R3, se indica la nec!. 

sidad de la participación de los MDC para beneficio de este movimiento, al 

cual pertenece México. 

Por lo mismo, estamos seguros que canal 6 de Aguscalientee debe hacer acto 

de presencia, ya que serta la priJner estaci6n televisiva que contara con un 

programa. de este tipo en México. Al mismo ti1111po, darla pie al intercambio 

de información entre estaciones de· radio y televisi6n de otros estados de la 

república y de otros países. 

Esto es, Canal 6 de Aguscalientes, harta lo que no se ha hecho hasta ahora 

en televisión mexicana: darle la palabra a quien ha carecido de ella, como lo 

son personas con discapacidad. 

Pero, ¿por qué escoger televisión?. Actualmente, Intégrate· a ml y juntos 

caminaremos cuenta con el apoyo de una radiodifusora en la cual, el presiden-

te de la asociación, Martin Amaro, participa cada jueves en un programa de 

nueve a diez de la mañana. Contamos, también, con la colaboración de algunas 

publicacione.s, pero consideramos que la televisi6n es una herramienta india-

pensable para continuar con nuestra labor. 
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La telwiai&n tiene un 9ran alcance y ea un MDC q11e retama do• aenticloe1 

la vbta y el oldo, · captan4o aal, una .. Jm- atenci&n. Bato ••• la ialatan en 

iloviaiento accapdada con el aoni4o, panaitan. una coneantraci&n .. yor, tanto 

en nifloa ccao en adultc• con o •in diacapacida4. 

La ventaja de la tel.viai6n •• qua loa niiloa apren4en lo que van y flll• 

tienen aportunidad de praadcar, apranlan por ialitaciSn, eato ea, r91*011Ucen 

actitudes y accione• obaerva4a4. (6) ·Si loa nifto• y au• padre• Yen a la• 

paraona• con diac•paoidad en acti•idlicl .. nol'llal••• que na Yacino• y •S.Voe y 

au• ccapderoa d• trabajo, loa uatan CC110 cualquier oUa paraom" hay 9ran • 

da• poaibilida4•• de c¡Úe illU:en •H• actitad .. y ad .. wU:e el alado y al 

racbaso hacia lu peraona1 con diacapacidad. 

Partiendo de lo antariomant• apueato, propon•o• lo ai911ienta1 

Un progr.a televiaivo oada quince dlaa, loa dcmingoa, a la• diu de la 

aaftano, con duraci6n de aedia hora. Para aate, reqaeril'lmo• da un intal'preta 

para la• personas con dilcapacida4 auditiva o bien letraroa· C.tltuloa) a lo 

laqo de todo •1 pr09r-a. 

Bl progr•a podrla ll•ar•e •1nt'9rata a a(•, ya qua funciona de do• fOI'• 

aaa, cano invitación y ccao orden. Pene•o• que este naü1re atraerla a loa 

televidentes, ya que nue1tra aaociaci6n.ea ya conocida en Aguaacalientaa. 

Consider•os que el d!a y la hora aon ii!6neoa para abarcar un .. yor nliuro 

de auditorio. Generalaente loa dcaingoa, padrea e hijoa •• aientan junto• a 

ver la televisión, lo cual u.!»Uin reaulte de utilidad, ya que ae ocaparti · • 

rlan dudas y caaentarioa. 

Or19inal.mente pena-01 en un panel de diacuai6n, con telafono cierto, al 

cual asistan las peraonaa con discapacidad y profeaionistas que opinen aobl'e 

las diferentes diacapacidades o sobre al t•a a tratar y, de su• apariencia• 

positivas y ne9ativas. 62 



A11i11i-.o, acao eeper.-o• 11--4u ael .,clb1ico1 an.G• la intenci&I a. a• 

clarar 4ul!a•, recibir comentario• y canali1ar at1nci6n eapacialiaal!a • quien 

ae1 lo eoUcite. 

Sin mbarlJo, no aeecarU.O• 1• poeibi114a4 lle r.au.aar reportaje• o entr~ 

vi•t:a• pera profundiur en loa tma• cpe ael lo req11iuan, ael cmo para eta!, 

1• variel!al! y aoviaiento a lo• progr .. a. 

Coneidera.oa que el priaar prGIJr .. l!eber& au introductorio, juatiUcian

do a au vea, •1 car&cter l!el aimo·, •plicanlo por qui ••habla .ae l!iecapac! 

aaaea y ainuavalla• y en qui coneiatan lle fOlllA intro4uctoda. 

Bn lo• •tvui•nt•• provr .. a H allorclarla la lliacapacil!aa aental, y laa 

l!iecapacidade• fleicae. Para el warto pr09r_. cremo• indiapenaable tratar 

lo• aepactoa legal•• y laboral•• da la• paraona• con 41acapacida4 y c6lo ha• 

cer valer au• aerechoe. 

to• pr09r .. • eubeecuentea, tratarlan 4• 1 .. diatintaa diacapaciaaa•• H• 

tGn •• fuera req11iriendo, confona• a l•• lllllaclaa telef6nicaa y a la corree• 

pendencia recibida, ya que eatoa reflejarln la• naceeidad•• ae loa hidrocal! 

dos. 

De cualquier modo, cont•Pl•o• t9b1'n lo• •itJuient•• t•a•1 

a) Diacapacidad mental, cada caao como el autimo, el Sfndrcme Down, par&l! 

eia cerebral, entre otroe. 

b) Diecapacidad visual. 

e) Discapacidad auditiva. 

d) Diecapacidades fleicaa. 

e) Por inetitucionea, experienciae entre eetal!oa. 
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De eate •odo no• proponemoa c:anali1ar lenta, pero efec:tiv•ente 1•• c!uda• y 

problemas de la poblac:i6n hidroc:llida. 

La nueatra no es un labor racu, pero c:on la ayuda que no• brinden para 

reaU1ar nue•tro• prop(jsito•, ••t9o• 11eguro1 que pronto quitare.o• el velo 

Cfl• cubre lo• ojo• de nue•tr• ce.unidad rmpienclo ad el aito que •e ha crll!. 

do alrededor de la• peraonae c:on di•capacidadea. 

"Lo noraal, es un trato nonal, por eao, para .caain&r junto• hay que int!, 

CJr•rno11". 
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3.2 Propue•ta de pro1r ..... 

A continu•ci5n H preHntarln diH teaas qu• se proponen a tratar en loa 

pro1ra•• inicial ... 

l•ta propue•ta •ur1i5 a ral1 de que lo• directivo• de canal 6, •• ao•traron 

profundaaente intere•ado• en el proyecto, por lo qua, de•eaban tener una idea 

·aenaral da dial teaa•• •u trataaiento, ••l como lo• obj•tivo• que •e parai1uan 

con alloa. 

lito• teaa• fueron •elaccionado• a partir de una inve•ttaaci5n qua anterior

.. nta real11a llUllI, la cual obtuvo loa •iauiante• ra•ultado11 

a) Da la• di1capacidade•,,- la1 que ale le• intere•aban fueronl Slndroae Down, 

parlli•i• cerebral, di•capacided auditiva y vi•ual, paraplejla y tetraplejla, 

auti•ao• como laa que ala hablan ••cuchado. 

b)Del ••pecto le1al de•Hban•·aonocer le promul1ac15n da la ley en 1t.1uHcalian

te• y •i podlan o no contratarlo• para un empleo fijo. 

c) Querlan obtener mayor informaciSn •obra la• actividades de lNAMI. 

La ilura.ci6n éie loe ·pro¡rt.14llt1 1;-.·. serl de. 23 minutos. Señalamos una parte, dentro 

da nuestro borrador de programas, de objetivos, e.ato ea, para aclarar lo que 

se a•para obtener de cada uno. 

Por otra parte,. cabe mencionar que se requiere de un traductor para las perso

nas con discapacidad auditiva, o en •u defecto, subtltulos, ... durante todo el pro-

1raaa y esto, no lo señalamos en el apartado da video, porque loa directivos -

del canal ya lo consideraron previamente. 

Al prograaar nuestra serie televisiva, pensamos en temas variados, pero reto

mamoa loa mis conocidos por la aociedad. Posteriormente, nos proponemos abar-

car mla ireas aal como profundizar en otras. 
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CANAL 6 DE AGUASCALIENTES 

PROGRAMA: D111U11M8 A Rt 

TEMA11 INTR""lll'TnD In 
DURACION1 23 MINUTOS 

AUDIO 

Presentacl6n del pro
grama. periodicidad 
del mismo. Hora de 
transmlsl6n y duraclór 
del mhmo. 

Presentac 16n del 
lnv ltado que hablará 
de los objet lvos gene• 
rales del programa as1 
como del tipo de tra~ 
bajo. 

Trabajo que se realiza 
en INAHI 

Conductor presenta 
tema Introductorio 
LO.u6 es la d 1 scapac 1-
dad? 
1983 Dec1aracl6n del 
afto Internacional de 
la persona con dlscapa 
cldad y del Inicio de 
la década de las per
sonas con discapacida
des ymlnusval1as. 

Voz en off da la 
lntroducc16n. antece
dentes, definiciones 
de discapacidad y de 
mlnusval1as. Comenta
rlo respecto a lo 
que se hace en el 
Estado de Aguascal ien
tes. 

VIDF.O 

Conductor y subtftu
los para personas con 
discapacidad auditiva 
o bien Intérprete. 

Se ve al Invitado. 
Marttn Amaro. presiden 
te de INAMI 

Video del centro y 
actividades del mismo 

conductor e Invitado 

Personas con discapa
cidad realizando 
actividades cotidia
nas. 

Conductor. directora 
y pre~ldente de INAMI 
Intercalado con Imá
genes del CENTRO. 
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T 

2' 

2' 

2' 

1 1 

617' 

4' 

OBJETIVO 

Justificar y explicar 
los mot lvos que d leron 
origen al programa y 
asoclac16n clvl1 que 
promueve. ( 1 NAM 1 ) 

Presentar objetivos 
generales del programa 

Promover el trabajo 
de la asociación INAMI 

Introducir a lo que es 
el término de dlscapa~ 
cldad y las disposi
ciones de la OHS. 

Promover la vida 
"normal"• 

Conocer el trabajo 
de INAf11. 



CAllllL f; DE AGUASCALIENTES 

P.ROGR,\?.¡;, 1 Dft'l!GRATB 1\ llJ 
DURACIONi 23 MINUTOS 

'AUDIO VIDEO T OBJETIVO 

Entrevista con el due- Video de la entrevista 2' no de la maqulladora y del lugar de trabljo 

Despedida de los Invita Estudio, se ve conduc-

"' ilos;. Ef conductor In- tor y a cada uno de 
vita al siguiente los Invitados. 
progra11111, donde habr& Conductor. 
te16fóno abierto e In~. 
dice tema e Invitados. 
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CANM. fi DE AGUASCALIENTES 

PROCl!'!llll!A 1 Dll'llJltM'B A llI 

TEMA12. p¡¡r.11 Is Is 

'AUDIO VIDEO 

ConllenH el progr .... Conductor habiendo 
con .. ludo y presente· 
cfón del progr...-. • 
Indice que hlly tellfo· 
no abierto Y.t ... • 
trater. 

Voz en off upl Ice 
brev•ente lo que es 
11 .parlU.111· cerebr• 1 

Video de per1on11 con 
p1rlllsls cerebral. 

• pertlr de un caso. 

Conductor presente lmrltados en mesa 
Invitados: un mldlco, redonda y conductor. 
un pedfetr1 1 un neur5-
logo, un pslc51ogo, un 
rehlblllt1dor y un1 
persona con p1rlllst1. 

Entrevistes en 11 cell1 Se ve • los entre• 
con la pregunt1: vl1t1do1·. 
l.Sebe usted '·º qui .. 
la parallsfs cerebr117 
l.Es cont1glo11 la pa• 
rSI lsls cerebral? 
l.Slbe usted lo que la 
causa? 

Opinión de los especia• Conductor d1ndo la pa-
listas sobre la desln• labr1 y e1pecl1llstas. 
formación. 

Vida de esta per1on1. Reportaje de 11 vida 
de una persona 1dult1 

DURACJON1 23 MDIU'l'OS 

'1' OaJll'l'IVO 

1' 

2' Introducir 11 pGbllco 
• lo que e1 11 peri• 
1 lsft cerebral .Y su 
trat•lento. 

•• 

Conocer el nlvel de 
deslnfo,..cldn que 
posee le poblacf5n 
hldrodl Ida. 

3' 

3' 

con perSI lsls cerebrel. 

Conclusiones de los lnvlt1dos y conductor. 3' 
Invitados. Despedida 
~el programa e Invita-
¡clón al siguiente. 

---
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Cl\Hl\L 6 DE AGUASCALIENTES 

PROGRl\MI\ 1 Dll'IGIU\ft A 11:1 

·1·m·tl\: 3. D f scapac 1 dad Mnt• I • 
DURl\CION1 23 MINUTOS 

AUDIO 

Presentación del progr~ 
ma de discapacidad. 

Presentación reportaje 
y justificación da por 
quG discapacidad y no · 
dlbil mental, aubnor-
mal, at!piao,· aubdaaa
rrollado. Retomar el 
primer proarama. Mancia 
nar autismo, a!ndroaa 
Down. 

VIDEO 

conductor 

Reportaje da variaa 
peraonaa (niffoa y adu! 
toa) con di1capacidad 
••ntal y pra1antando-
loa an aua actividad•• 

T 

S' 

Pregunta LQul ea la dia Sondao en la calla da 3' 
capacidad mantal? ¿Cono población en ganaral y 
~e las cauaaa? ¿La gua: padraa da familia. 
tar!a que sua hijoa con 
~ivieran con paraonaa -
con discapacidad? ¿Cómo 
reacciona anta una par-
~ona con discapacidad? 

Entrevista a directo-
res de diferentes cen
t ros de educación espe 
cial. ¿Qué se hace pa':' 
ra la integración? 
¿Con qué apoyos cuental 
¿Como trabaja con los 
padres e hijos? 

Entrevistas grabadas 
a directores en sus 
propios centros de 
trabajo. 

3' 

Conclusiones dadas por Padres de familia y 3-4' 
padres de familia a conductor. 
partir de su experien-
cia, 

Despedida y cierre, Conductor. l' 
Programa invitando al 
siguiente. 

1 
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OBJETIVO 

Introducir al público 
al término de discapa 
cidad mental, as{ co':' 
mo conocer las disca
pacidades mentales 
mis comunes. 

Conocer qué se hace 
por la integración y 
cómo se trabaja con 
los hijos. 



CANl\T, 6 DE AGUASCllLIENTES 

PRO<: P.llV.1\ : Jlll'llGM'l'B A 111 DURACION1 23 MINUTOS 
TEM111 4. Discapacidad auditiva. 

AUDIO 

Comienza el programa 
sin sonido ni letre
ros. 

Regresa el conductor 
a presentar el pro~
grama y explica por 
qué empezó asf. 

Explicación sobre 
causas, efectos, tra 
tamientoa, problemas 
sociales. Incluye có 
mo debe tratarse a -
una persona con dis
capacidad auditiva. 

Discusión dirigida. 
Intercalando especia 
listas y personas con 
discapacidad. 

Comentarios de las 
personas con discapa
cidad auditiva, barre 
ras con las que se to 
pan, educación y acei 
tación social. 

VIDEO T 

Conductor hablando. 50'1 

Desaparecen letreros. 

Vuelve el conductor. 

Reportaje sobre la p&r 6' 
dida de la audición. -

Invitados: personas 8' 
silentes, médicos, di 
rector de centro y uñ 
abogado. 

Personas con diacapa- ·6' 
cidad. , 

Conclusiones y despe- Invitados y conductor, 2' 
dida. 
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OBJETIVO 

Provocar sentimiento 
de frustración en los 
televidentea al no a~ 
ber qué les dicen. 

Conocer algunos pro
blemas de salud y l~ 
borales. 

Tener contacto con la 
expeciencia de las pe! 
sanas silentes. 

1 



. CANl\L 6 DE AGUASCALIENTES 

rnOGRJ\MA: DlftGRl\TB A 11! 

'J'EMI\ 1 s. SfndrOM DoWI 
DURACION: 23 MINUTOS 

AUDIO 

'Presentación 

Voz en off explicando 
causas, prevención, 
tratamiento, daearro-
llo fislco, ~ducativo. 
Problemas sociales. 
Nivel de integración y 
capacitación laboral y 
campo laboral. 
Tratamiento. 

Conductor presenta es
pecialistas invitados 
y les concede la pala-· 
bra. 

Hablan de su experien
cia en el campo de 
trabajo. 

VIDEO 

Conductor 

Actividades daporti-
vaa ,· laborales y re-
creativas da niños y 
adultos Dovn. Cerrando 
con un C U da una per
sona Down. 

Conductor y especia-
listas. 

Personas (2) Down. y 
su experiencia laboral 

T 

l' 

10' 

8' 

3' 

Conductor da conclusio Conductor y paneo del 2' 
nes y cierra el progr~ estudio. 
mn. 

71 

OBJETIVO 

Introducir al público 
al Slndrome Down, asl 
como aquello que lo 
provoca. 

Conocer los problemas 
laborales a los que se 
enfrentan las personas 
con Slndrome Down. 



~AL 6 DE AGUJUICALIEN'l'ES 

PROGRAMA 1 Di 2 LIW A 111 

TEMA1,. • 
, __ , 

-AUDIO VIDl!lO 

Conductor present•ndo conductor 
e lndlcendo que hmy 
tel,fono •blerto. 

ªreguntes rel•clon•des Conductor presente 
1 .. lud, educ•cl6n, se• • fnvlt•dos del foro: 
~ur ld1d PGbl le• y ti'•• serv ldores pGbl leos, , be Jo, · lebo91do, representente 

clmere y al9Gn represen 
tante de "Persones 
pr lmero". 

Conc'iuaiones. Foro 

Cierre del progratllÍI, Conductor 

' 

1 
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DUMCION1 23 MINUTOS 

T Oe.JETlVO 

t 1 Conocer c&no est•n 
contempled•tl•s perso• 
nes con d l sc•pec ld•d 
en el derecho. 

12 1 

~ .. ,, 
1 • 



C11N1\L 6 DE 1\GU1\SC1\LIENTES 

PHOGR1\MI\: l'Ul'fCRl\'l'F. 1\ MI 

TJ-:f.111:7 Discapacidad visual. 
DURl\CION1 23 MINUTOS 

1\UDIO 

Se escucha la voz y 11 
música y se cierra coi 
la pregunta: ¿Qué pa
saría si usted no pu
diera ver? ¿Se adapt~ 
r!a a un mundo en 
tinieblas? 

Conductor da explica
ción y presenta invi
tados. 

Report~je sobre pérdi 
da de visión (causas: 
efectos, tratamiento 
social} Incluir trata 
mi~nto social hacia -
unu persona cori disc~ 
pacidad visual. 

Como detectar-el pro
blema y a quién cana
lizarlo. El conductor 
dirige la discusión y 
contestan preguntas 
del. público. 

Conclusiones y despe
dida. 

VIDEO 

Comienza. lntearate 
a mi y luego se vuel
ve negro. 

Conductor explica por 
qué empezaron asl. 

T 

l' 

l' 

Personas con discapa 8-10 1 

cidad visual en actI 
vidades recreativas: 
laborales, etc. 

Conductor y mesa re
donda con 2 personas 
invidentes, director 
de un centro y un 
abogado. Algún empre
sario. 

Participantes. 
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8' 

3' 

OBJETIVO 

Provocar sentimiento 
de frustración en los 
televidentes al no sa 
ber quién les habla.-

Conocer las posibili
dades de desarrollo 
que tienen las perso
nas con discapadad 
visual. 



CAN1\L 6 DE AGUASCALIENTES 

PROGRllMI\: Jlll'mM'IB A llI DURAC:tON 1 23 MINUTOS 

.TEMA1 l. Lctua ton IH Ol l11pladas a1paclatel'l 

AUDIO VIDBO '1' 08.JE'l'IVO 

Pr•••ntaci6n del pr~ 
grama y del video 

Conductor y t!tulo•• 1' 

que •e vera. 

Introducci6n eobre Archivo de Oli11Piade• Conocer en qui con•iJ 
or!aene• Olimpiada• eepec:l.elH. 3-4' ten le• Oli11piada• 
eapacialea y eobre ••p•ciale• a•! coiao 
perticipaci6n de 11 deae11pefto de lo• 
México. deporti•t•• .. xicano• 

Conductor preeenta Conductor, deporti•- 15' 
deportiataa invita- taa y al1Gn funcioll! 
dos y miembro• del rio del llW>I. 
INADE. Le• dirige (Video intercalado 
preguntas y pide de obtenciGn de ••da 
inforniaci6n sobre 11•• por HXicanoe)":' 
el apoyo econ6mico. 

Loa logro• y expe-- Video con diver•a• 2' 
riencia• de aexica- actividadea; de¡,or-
nos en las últimas tivae. 
Olimpiadas Especia-
les. 
Preguntas auditorio. 

Conclusiones y cie- Conductor e invitados 3' 
rre del programa. 
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CANl\L 6 DE AGUASCALIENTES 

l'R(I. , tdlf.11\ : Jlll'IG1U\TR A 111 

TEM/I: 9. El CISEE·UNAH "Al-la "-"" .. 
l\UDJO VIO!lO 

Bienvenida al progra• Conductor 
grama y presentacl6n 
del tema. 

lntroduci; l6n a los Video del CISEE 
ortgenes, desarrollo 
y clase de trabajo 
del CISEE. . 

Presentacl6n de lnvl- Conductor, directora 
tados e In le la mesa d1 ·del centro Lle, Raquel 
dlscusl6n, contestanclc Jel lnek y colaborado• 
tamblin, preguntas ras; n lflo1 y padres 
del públ leo. del CISEE, 
Proyecto de la UNNI, 

su experiencia y labor 
con los padres y los 
n fllos. Ac:eptac 16n so• 
clal de los nlllos en 
la comunidad como lo· 
gro. 

~. 

DURACION 1 23 MINtl'roS 

T OB7E'l'lVO 

11 Conocer las actlvl-
dalles que r .. 111a la 
UNNI en lnve1tlgacl6n 
sobre educac16n ••P•-
clal asf como la vln-
culacl6n de UNNl•tocle 
dad. ,, 
Conocer el t lpo de 
labor que •• lleva a 
cabo en el CISEE. 

11 1 Conocer la experiencia 
y opln16n del CISEE. 

Conclusiones y comen• Conductor • Invitados. ... 
carios finales. 

Cierre del programa • Conductor. 30" 

..____ 
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CANAL 6 DE AGUASCALJENTES 

PROGRAMA1 Jlll'llJMn A 111 
10. Actlvidadea cultural•• 1 

DURACIOM1 23 MINUTOS 
TDQ1 recreativaa da alauaoa ceatroa da 

·AUDIO VIDEO T OBJETIVO 

Preaantaci6n del conductor l' Obaervar alaunaa de proar... cOllO docu-- lea actividadea que 
.. ntel y •••• de •• llevan a cabo an trabejo. alaunoa cantroa • 

inatitucionaa educa-
tivaa en A¡uaacali•n-
tea. 

Doc1111antal aobra Dif erantaa entrevia- 12' Tener une •••balaaaa actividadea cultura- taa, actividad•• rea- da loa aapacioa con lea, recreativaa y da raaliaadaa por patao-- loa qua cuanta el capac1tac16n. naa con diacapacidadaa •atado para laaparao-
ne1 con diecapacidad: 

Praaantaci4n de invi- Conductor a invitadoa conocer al tipo de tadoa del DIF, IMSS, hablando. actividades que •• ISSSTE y SEP, ofrecen, aapecioa en Praauntaa del pGblico loa qua aa realiaan y y del conductor, coatoa. 

Concluaionaa de la Meaa da invitadoa. 8' ••••• 
Cierre del programa Conductor 

l' y despedida, 
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COKCLUSIODI CAPl'l'ULO 3 

Antes de presentar el proyecto de televieión en enero de 1994, a los direc

tivos del Canal 6 de Aguas Caliente• se les entre18 un documento con la ju.! 

tificació del Centro •lllllCIA!B A 111 Y JUll'I08 CMIDlalllllOS", as{ como el 

plan de trabajo para el año 1994 (ee pueden leer en loa Anexos), ae platicó 

con el director del canal aulen ee mostró muy interesado por participar 

activamente en nuestro movimiento. Aal, nos pidió un proyecto para el canal, 

aclarÍndonos que no le preaentiramoa un documento coaplejo y extenso, sino, 

un documento corto, claro, introductorio pero preciso, que lo hiciera com-

prender nuestros prop8sitos y .despertara su inter•e. 

Asl, se le entregó el presente proyecto, el cual ya fue aceptado por los 

directivos del Canal. Sin embargo, para ponerlo en marcha requieren del ap2 

yo económico del DIF del estado, ya que es el órgano encargado del área de 

educación especial en coordinación con la SEPaY es el DIF quien tiene den-

tro de su plan de trabajo, un proyecto de difusión, 

El hecho de que se presentara en dos secciones, una en la que se expresan 

los motivos de quere~ realizar una serie televisiva de carácter informativo 

y la segunda, donde hay mención de los temas que deseamos que sean tratados, 

fue precisamente para facilitar su lectura y los objetivos que se persiguen 

en cada programa, 
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0Cl9lnalllent• penaao• •n un progr-. ele una hora el• cluracl6n, •in tmbu90, 

•1 GaMl no• otorga •olo 23 •imito• ceda 15 d!H, y conaiclerao• •acarle el 

MJOr PQYecbo po•ible. 

lln nlngún -ento oremoa que el u•o ele la telwiel6n provocar& un c•bio 

'-9cliato, pero •l que apoyarla el reato da la• actividaelea que •e r .. liaan 

•• •1 ••taclo. 
contar con un progr_. ele ••t• tipo, coloca al e•taclo ccao uno ele lo• ele 

.aa avanaacla en apoyar a la eclucaci6n eapeclal abrienclo e•pacio• en loa MDC, 

panlllldono• al nivel el• otro• pabH. 

Aeuatea1 lentes aerla el prlaer e•taclo que cuente con la pren•a, la raclio y 

la telwiai6n para 4ifun4lr un probl•• •acial y trabajar •obre la integra

.oi&n y r•int119raci6n ele ••ta• per•onas en toa •• le• area•1 •acial, eclucati

••• legal y l•bo.!•1. Inc1u•o, en noviembre de 1994 H •pes& por parte del 

z.;1 clal ••tacto un censo para conocer el n&aero exacto ele persona• con eli!, 

oapacl..a a•l como el tiPo de cli•capacidact que tienen y sus posibilidades · 

para Integrarse a la vida normal. 

Contando con la televiai6n para difundir los logros, loa problemas y las 

.. perlenciaa ele in•titucione• sobre las principales ctiacapaciclades, creemos 

que se orientara a loa padres de familia, a lo• obreros y empresarios que 

tengan qontacto con personas con alquna eliacapacictael, para mejorar su acti

tud hacia &•t••· A•illlimno, las persona• con eliscapacielad, conocerán su• el!, 

recho• y •u• obliqacionea y buscaran la fo111a ele hacerlos valer. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La realización del presente trabajo se inscribe en el cu•pli -
miento de la Decalaración de lo• derecho• de la• per•ona• con 
discapacidades y minusvalla• de la ONU, en la cual, como ya •en -
cionamoe anteriormente, •e invita a loe MDC a participar a favor 
de la integración y reintegración de la• per•ona• con di•capaci -
dadee a la vida "normal". 

Al inicio de la investigación, 6eta parecla •olo un ••bo•oa 
ahora, ha cobrado forma teniendo diversas per•pectiva• y proyec -
tos. Ael, de un todo, se tomó •olo una partes la de ~ivulgaci6n 
por televisión. 

La televisión no es la solución a los problemas que •• tienen 
de divulgación, y mucho menos al proceso de •en•ibilización. La 

T.v. va a ser una herramienta dentro de un proyecto de trabajo de 
una institución en particular, dentro de un B•tado de la repG -
blica. 

El proyecto de INAMI pretende trabajar de forma interdiacipli -
naria, caracter!stica que como asesor de comunicación del centro, 
se ha inclu{do dentro de los planes del año de 1995. 

¿ cómo hemos vinculado a profesionistas de diver•a• área• ? 
El papel que se ha desempeñado en los últimos meses como asesor, 
ha dejado ver la necesidad de lo• profesionistas de la comunica -
ción en un área en la que parecla que no tenemos nada que hacer. 
Sin embargo, también se ve la necesidad de trabajar con el apoyo 
de pedagogos, médicos, empresarios, etc. sobretodo: para crear el 
ambiente que propicie la vida independiente de personas con algu
na discapacidad f!sica. 



Se empezó por rediseñar el organigrama del centro, aeignando 
tareas, reglas, división del trabajo, etc. Al mismo tiempo, redi
señamos la comunicación externa, esto es, renovamos tr!pticos, 
credenciales, carteles, papeler!a del Centro, etc., para reeeta -
blecer una comunicación adecuada con lae pereonas a las que pedi
mos ayuda y apoyo económico y profesional. 

Como ven, este trabajo e• pretencioeo, ya que el proyecto de 
televisión es sólo una pequeña parte de un proyecto global que 
busca informar y formar a la población hidroc,lida, todo para dar 
paso a la reintegración de las pereonas con diecapacidad. 

Al entrar en contacto con la• personas con cUecapacidad, con 
otras instituciones de educación eepecial y de capacitación, no• 
dimos cuenta que el proceso para lograr este cambio es muy largo, 
ya que no sólo debemos sensibilizar a las pereonas "normal••" de 
que las personas con discapacidad tienen los miemos derecho• que 
los demás, sino, a las mismas pereonas con diecapacidad habrla 
que hacerlas conscientes de que antes que nada eon personas. Beto 
no es fácil si ya se vivió veinte, treinta año• creyendo firme••~ 
te que la sociedad es la que tiene la obligación hacia ellos, si, 
como persona con discapacidad se esta acostumbrado a recibir. 

Queremos decir, durante mucho tiempo s~ pidió la colaboración 
económica para echar a andar estos proyectos, para sostener eco
nómicamente a estas personas y se exploto' la compasión, al grado 
de hacer creer que las personas con alguna discapacidad ya no 
podian valerse por sl mismas. Incluso algunas personas con disca
pacidad asl lo creyeron y aún actualmente, algunos tienen la f ir
me convicción. Y este es uno de los problemas más graves a los 
que hay que enfrentarse. 

Por esta razón, hay que trabajar -como ya dijimos anterior

mente-, con las personas con discapacidad para que se autov~loren 

y revaloren como personas con ciertas capacidades y deficiencias 



y que son i.gualmente valiosas que cualquier otra persona. 

En INAMI, ante este problema y teniendo la posibilidad de tra
bajar para una maquiladora, decj.dimos dar cursos de capacitaci6n 
para los miembros del centro que se integrarlan a la empre9a. 
Asl, el propietario viendo mejorías en el desempeño de su• nuevo• 
empleados, nos ha pedido que realicemos un estudio de su e•pre•a. 
para diagnosticarla y a.t, capacitar al personal que . . lo re -
quiera. 

Como profesionistas de la comunicación tenemos mucho que hacer 
en esta área. Por ejemplo, hay que darle un giro a la publicidad 
que se realiza para centros de educación especial y de capacita -
ción laboral, ya que con la propuesta dela ONU, no se puede con
tinuar explotando los sentimientos de compasi6n de tristeza. 
Sin embargo, esta modificación no se observa claramente, ya que 
los profesionistas de la comunicación tambi6n arrastran prejui -
cios y costumbres en relaci6n a este tema. 

Por otra parte y al mismo tiempo, hay que colaborar estrecha -
mente en programas de prevención de accidentes, en CONAPO (para 
el control natal) y con el sector salud en campañas de higiene y 
salud. 

Lª prevenciqn en pal~e§ eU~opeos y en ~.U, y ~ªnadª e@ mYy im= 
portante. Despufis ª' realizar estudiq~, estos han arroJadQ pg~ 

r~sultado qµe la labor preventiva, por ejemplQ en aoGtdent@~ d@n• 
tro del trabaJP, ha dlsmlnu{dq en un 10% las acGtdent~~ f~tAl@•@ 
que dejan a una persona con ~isGapacidad. 

La actlvidad prevent!va tiene sus reatricotone~, v~ qu~ no to• 
d~q l~s disoapaoldad~~ ae pdeden evitar, po~ ejemplo, Al~un1u 

congfinitaa O bien diVe~HaQ a~figlencias Qn loa p~aee@QR biol69i • 
coa y qu{miooa. 

FALLA DE O~i3EN 



Los MDC jueqan un papel !•portante en este proce•o de transfO!: 
mación de imagen de las per•ona• con di•capacidad. Por eje•plo, 
en las series televisivas hay que incluir a las per•ona• con di•
capacidad como eso, como peraonaa que se encuentran dentro de una 
familia, en un barrio, que asisten a la ••cuela. Que participen 
en noticieros y serie• televisivas de concursos. 

En el cine hay que hacer algo •imilar evitando la• "cura• •ilA 
grosas" o a la discapacidad como castigo. 

Hay que empezar a ver a la• discapacidad•• como toda una forma 
de vida que exiqe au eapacio en la• esferas social y cultural. 

Como profesionista• de la comunicaci6n no podemos negar nues
tra labor social y nuestra obligación para con aquellos que no 
tienen un espacio en los MDC. 

Los MDC no son los "mago•" que cambiar¡n todo un concepto de 
un d{a para otro. Sin embargo, son aquello• que tienen un contac
to directo y constante con la sociedad y participan, indirecta
mente, en la educación. Si retomamos trabajos como éste, en el 
cual se vinculan áreas de comunicación, pedagogía, diseño gr,fi
co, psicolog.ía y buscamos que profesionistas de "areaa duras" 
como ingenier.ía, arquitectura, etc., se obtendrán logros en un 
tiempo más corto, como en la accesibilidad. 

Reconozco que la investigación tiene su• limites. Entre otros, 
el problema principal es el financiamiento, Lcómo y con qué me -
dios económicos se producirá y realizará la investigación? 
Actualmente y con la crisis económica por la cual atravie•a el 
pats, resulta d.íficil conseguir y mantener este tipo de apoyo. 
Por otra parte, queda la limitante del nuevo término de discapa
cidad su adopción y difusión, ya que, a pesar de estar aprobado 
por la OMS, no todos los profesionistas que están involucrado• de 
una u otra forma con las personas con discapacidad lo han acepta
do. 



l. cuál e• la poai~ilidad real de tener una "vida norul" ? 

E•ta reapue•ta se obtend~' a lo largo de ••te proce•o que e• y 
deberá ser profundo pero lento. Sin embargo, en 'rea• como la 
radio, la prensa e incluso la televisi6n ya se ob•ervan actitu
des más posit.i.vaa •. Y creo que ea aht donde nos falta mucho por 
hacer. 

En fin, el trababjo de loa profeaioniataa de la comunicaci6n 
será, en primer lugar, reconocer au respon•abilidad •ocia! para 
con la discapacidad, no solo con ella, aino, con cualquier pro
blema social que aa! lo exija. Pero también, ser' indiapen•able 
que hagamos notar que loa profeaioni•taa de la comunicaci6n fal
tan en cualquier empresa, inatituci6n, etc. 
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IX'Cgrllllll de acc:I& del Cmt:ro de Jnte;rrac1&l 
fbe1al y de servicios "Integrate a mt y jun

tos can:lnanlno•", para CJJ• • ccnozca. el -
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PitOGRAMA DE ACCION DEL 
11 CEN'rltO CLINICO DE SEilVICIOS 11 

INTEGHA'rE A MI Y JUNTOS CAMINAltEl\10S 

UBICADO EN JU.ABA DE ASDAJE No. 124 DEL 

FílACCIONAMIENTO SANTA ·ANUA. 

Aguascalientes, Ags. Septiembre 1993. 
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ANTECEDENTES 

.La Asoo1aoi6n Civil Int~grata a mi y juntos -
\ . 

Caminara1nos, fu4 . fundada en el ai'l.o do 1989 el dia 29 da . 
noviam~re por personas civiles y profasionistaa del Es
tado, que deseaban brindar apoyo a personas· con disoapa . . -
cidad qua requar~an educaci6n, ~ anta la carencia de e.! 
cuelas de educaci6n especial que brindara.o a.aste grupo 
social una atención adecuada, durante un periodo de CU,! 

tro anoo se estuvo trabajando por el bien da una escue
la da Educaci6n Especial con el nombre de 11 INAMI 11 , 

Instituci6n que tiempo daspu4s fund6 su propia Asocia 
ci6n dedicada a niftos con parálisis cerebral, llamada ., 
actualmente 11 Desafios a. la Pedagog:Ca S~glo XXI 11 • 

A partir de esa fecha ~a Asocinci6n no traba
jaba. como tal, por oso y cono~ien~o. ~a necesidad de ap_g 
yo que el grupo de personas con discapacidad requiar~ • 
para integrarse a la sociedad, y considerando que la 

6 1/ i \\ .l. Asooiaci n Integrate a M y Juntos Caminaremos esta CO,!!S 

tituida legalmente, hemos pensado fonnar con la ayuda 1 

de profesionistao y personas civiles que deseen incorp.!? 
raree a m\estro ideal, un CEllT1tO CLINICO D~ ~E,tVICIOS,
en el cual uno de sus objetivos fundamentales es propo_!: 
cionar a las personas disoapacitadau apoyo m4dico, ter!! 
pias, conoultas, conferencias, asesorias, etc• . 1 

Para llevar a cabo lo planeado, es indiopens~ 
ble que la sociedad y on especial personas altruistas ' 
participen en común con nueotros objetivos • 

_ _:~-·-:--•••-••••••--~u•••••••••• 
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OBJETIVO GENEllAL 

Que la población discapacitada del Estado, ob
tenga loa beneficios que el Centro C~!nico de Servicios 
brinda a.trav'a de apoyo mddico, terapias, consultas, 
aaesoriaa y conferencias para está aeotor, y brindar in
formaci6n y orien·tac16n al pliblico en general p11ra con -
cientizarloa de que las persona~ con discapacidad, nece
sitan ser aceptados y son parte importante de nuestra s~ 
ciedad. 

OBJEUVOS PAil~lCULAllES 

Difundir en loa Medioa de Comunic.aci6n de la Entidad, el 
servicio que otorga el Centro. Clínico de Servicios, para 
que la ciudada.n!a y en particular: 1aa· .p,,raonas intere~a
das conozcan y· acudan a la Instituci6n para obtener in -
rormaci6n. 

Sensibilizar a la poblaci6n en general a trnv~s de Conf~ 
rencins y medios impresos, para que las personas que pa
deoen alguna discapacidad se les trate dignamente. 

Proporcionar a las peraonaa con discapacidad d.e escasos 1 

recursos económicos, los beneficios para el cual el Cen
tro Clínico de Servicios fu~ creado. 
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Considerar un espacio dentro del Centro Ol1nico de Serv! 
oioa, para que .. las personas con d:t.aoapaoidad se integren 
y convivan sanamente • 

. ' 
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JUSTIPICACION 

.El crear un Centro Clínico de Servicios en -
nuestro Estado, es c~n el prop6sito de dar apoyo exclu
sivame~te .ª las peraonai.1 que padeoe.:i de alsuna discapa
cidad, ya aea fiaioa,, sensorial. o ment~l, considerando 
que no existe un~ 7notituoi6n con estas oaracteristicaa. 

La poblaci6n que ae vería beneficiada con es
te Centro, seria un porcentaje considerable de las per
sonas con discapacidad, si tomamos en cuenta que aprox,! 
madamente el diez por ciento de la poblaci6n del Estado 

.¡ '"'"' <._ paieee alBuna discapacidad. 

El llevar a cabo este proyecto ea con el ffn 
de urrirnos y apoyar a las personas discapacitadas de es
casos recursos econ6micos ,:que requier~n de conoul ta m.Sd! 
ca, terapia, asesoría, etc. 

Adem4a del apoyo que brindaremos, nos interesa 
que las personas tengan un lugar propio donde reunirse y 

convivir sanamente. Para ello, hemos creado un espacio' 
(Club) dentro del Centro Clínico de Servicios, para que• 
las personas con disc¡:acidad puedan integrarse y conoce.!: 
se, logrando la aceptación mutua, con la familia y con -
la sociedad en general. 

Considerando que la población en general, dis,2'1 
pacitados o no requieren.de información y de orientación 
sobre este sector, ofreceremc;s conferencins para. ambos, 
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oon temaa de inter's y con personas profesionales y eap~ 
oialiataa en el tema a tratar. 

·Para ello involucraremos a profesioniatas de -
diversas especialidades,pa~a. qu~ pa~tioipen con nosotros 
en los objetivos· "qua noá hemos propuesto. 

Nuestra meta es importante, m4s no sencilla, -
por lo que requerimos del apoyo ·de personas que deseen -
compartir el ideal de servir y apoyar a las personas di~ 
capacitadas de nuestro Estado. 

l<'ALLA DE. ORIGEN 
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POR QUI:: OENT!lO CLIIÚCO DE SEllVICIOS? 

El pensar en este nombre para la Asociaci6n 
11Integrate a m:! y Juntos Caminaremos" es porques 

' 
·, CENTH01 Será el ,lugar ~o~de. convergen personas par.a un 

fin comdn y donde se origina ·una·actividad determinada,
que en este ca~o seria el que las .personas con discapac,! 
dad acudan a solicitar apoyo m4dico, consulta, terapia, 
etc., aai cómo recibir orientación, asistir a conferen -
cius y tener uh lugar donde convivir. 

CLINIC01 Porque pertenece o ea relativo a la clínica, Y. 
aunque en este caso no se proporcionar' ahi mismo la 
consulta o terapia, sino que se canalizará a trav4a de 
especialistas en consultorios particulares, centros de 
atención, hospitales, etc., la ntención o servicio que 1 

se presta concierne al aspecto m4d~c~ o de la medicii:ta 1 

aeneral. 

SERVICIOS1 Porque a trav4s de servir o de ejecutar acci.2 
nas de utilidad para con las personas discapacitadas, 
brindaremos un oervicio que redundará en bien de ellas. 

-· -·----;.,-oRIGEN 
\?ALLA 0&<. . . 
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METODOLOGIA 

Ln Metodología que utilizaremos para llevfr a 
cabo•las.actividades del Centro Clínico de Servicios, 
la realizaremos de acuerdo a la estructura de dicho ce!l . 
tro& 

s~siones de trabajo con el PatronRto una • 
vez por .. mea. 

Informe de actividades del Centro Clínico• 
de Servicio. 

Rduniones de trabajo un día o dos para ve
rificar actividades anteriores y planear las del mes s.!, 
guiente • 

EVALUACION 

La evaluación se hará mediante reportes que ' 
el personal del Centro Clínico presente. 

r.tuestreos entre la poblacicSn benoficiiida. 

Por ltlS asambleas con los integrantes del Pn.-
trona to. 

FALLA DE.ORIGEN 
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INTEGRATE 
,flf/f i!((NfO.f 

CAMINAREMOS 

( 1 '-<l ll<l lll' 
IN 11 (lJlAC le iN <;111 1 \1 

Y DI' SI HVI< ltlS 

6.- Se gestionarán becas a las personas que asl lo requieran. 

7.- Se realizarán visitas de tipo cultural a los museos, teatros, parques, ar

chivos, etc. 

8.- Llevaremos a cabo el programa ''YI•~• ea la clllt•r•" 

9.- Se programarán convivencias recreativas, familiares y sociales. 

10.- Se canalizarán permanentemente los problemas de salud, terapias, psicologla, 

etc. 

11.- La Casa Club será un lugar permanente de convivencia. 

12.- Se atenderá permanentemente a la población sobre cualquier asunto. 

1) Crear un parque adecuado para las personas con discapacidad, donde puedan 

desarrollar actividades recreativas y deportivas. 

2) Crear una casa-hogar para las personas discapacitadas carentes de apoyo fa

miliar. 

3) Crear una empresa productiva que ofrezca oportunidades de empleo a las pers~ 
nas con. discapacidad. 

Calle Juana de AJbaje I 124 
Fracc. Lomas de Santa Anito 
C.P.20110 
Aguascalient1s. Ags. 
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1. CAMINARE~OS_ 1 

HORA 

8:30 - 9:00 

9:00 -10:00 

10:00 -10:30 

10:30 -11:00 

ll:pQ -12:00 

12:00-13:00. . 
13:00 "-14:00 

4:00 - 5:30 

5:30 - 7:00 

HORARIO DE ACTIVIDADES 

u.s 1 ftARTES l 111ERC01.IS 1 JIEVES 

M o T 1 V A e 1 

M A Q u 1 L A 

R E e E s o 
A s p E e T O L A B o 

M A Q u 1 L A 

M A Q u 1 L A 

M A Q u 1 L A 

C L A S E A e A D E M 1 e A 

A C T l V 1 D A D C R E A T l V A 
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INTEGRATE 
Alflf t!tll/T7J! 

CAMINAREMOS 

:·.> ·. CEN'fRO DE 
INTEGRACION SOCIAL 

,'.f. YDESERVICIOS 

Aguascalientes, Ags. a 21 de marzo 1994. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, se hace constar que la c. PRO-

FRA. ADRIANA SALGADO ORTIZ, presentó a esta Institución ' 

a mi cargo un proyecto para radio y televisión de Aguase~ 

lientas denominado "INTEGRATE A MI" , sobre temas concer

nientes a la discapacidad, el cual fue aprobado para una' 

transmisión semanal. 

Para usos que a la interesada convengan, se extiende la ' 

presente a los once dias del mes de marzo de mil novecie~ 

tos noventa y cuatro. 

A T E N T A M E N T E 

?ROFAA. H~~. bR~:l~ICTORA 
Cal/1 Juana d1 Asba/1 I 124 
Fracc. l.omu d1 Santa .Anito 
C.P. 20110 
AJ1uascali1ntu, .Ags. 
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Los « 1lisca11acita1los » 

so111os 11osot1.•os 

Nos cruzamos con ellos en el metro, en 
la C.111c, en los almacenes. Son el 209' de 
la población. Invidentes, sordos, miaus· 
\'ilidos ea sillas de ruedas, personas coa 
delicicncias rlsicas o mentales, cafer· 
mos psiquiitricos. Y ao sabemos cómo 
tratarlos; a veces ni siquiera cómo mi· 
rarlos sia que ellos o nosotros aos siata· 
mosmal. 

Pablo Latapl 

Hemos construido ciudades que los 
ignoran, edifici1>s que no toman en 
cuenta sus limitaciones de mo\imienlo, 
espacios que les soa hostiles o peligro· 
sos, vehlculos de transporte p6blico 
inaccesibles y mercados éle trabajo que 
los rechazan. Son los excluidos. 

puro la Jornada Internacional de Ocre· 
chos Humanos de lu Personas con Dis· 
capacidad que se cclcbr6 hace unos 
dlas, convocada por la Comisión Nacio· 
nal de Derechos Humanos, la Sedcsol, 
el Consejo Nacional Ciudadano de Per· 
sanas con Discapacidad y el Centro lo· 
teramericano de Estudios en Seguridad 
Social. Por primera vez y al más alto 
nivel se analizaron y discutieron los pro· 
blemas de esca importante porción de 
aucslra sociedad, sus derechos y los 
precarios servicios que se les ofrecen de 
salud, asistencia, trabajo, \•ivicnd:a, 
transporte, educación y cultura. Fue un 
evento incenso, a veces dramático, en 
que más de 200 organismos privados de Por esto fue como una rifaga de aire 

1iciones laborales que aseguren ua 
rccntaje de empleos a los cfiscapaci· 
los, medidas para la impartición de 
;licia r seguridad pública, interpretes 
ra qu1ene1 no pueden hablar, preven• 
~n de accidentes de trabajo, ctcttcra. 
.rgieroa asl las bases para una nueva •ea de diilogo y coordinación entre 
1 1ns1i1ucioncs gubernamentales y los 
ganismos privados; se apuntó la con· 
niencia de ercar una Comisión Nacio-
11 lntcrsecrclarial que recoja los 1 
:uerdos, \Ígile su cumplimiento y coor· 
ne las acciones ea esta importante 
ca de la poUtica social. 
Por cierto, el termino hoy aceptado, 
icrsonas con disC3pacidad" es impor· 
nle (a ecsar de ser una mala traduc· 
ón del mglés), por dos razones: !>O~· 
Je denota una Mpcrsona" que no de¡a 
: serlo por tener alguna deficiencia, y 
nque la Mdiscapacidad" indica una 
:sY1ación, no una negación, de sus po· 
ncialidadcs humanas. En el lenguaje 
tcrnacional esta denominación cubre 
odas las dcliciencias físicas y mentales, 
dcpcndicntcmentc de su origen y gra· 
:dad. 

En Mbico se estima que, como" en 
otros países en desarrollo cerca del 
293 de 1~ población suíre aitcún tipo de 
discapa~tc:fad Y que los scrY1cios públi· 
cos destinados a atender a estas persa. 
nas cubren apenas al dos por ciento de 
ellas. La escasa atención se debe a la 
falla de voluntad de los pollticos bajos 
P;,res~puestos, tecnologí:u anacró~icas y 
rivaladad~s burocráticas. Urge aumen· 
lar Y m~¡orar los servicios pero, sobre 
toda, orienta.rlos conforme a la lilosofla 
hoy 1nternac1onalmen1e aceptada: pro· 
!ftOVer la autonomía de estas personas e 
•~legrarl.as com!> actores plenos en la 
vida social, equiparando sus oporluni· 
dades, en todo lo posible, con las que 
tenemos los demás. 

todo el pals dialogaron constructiva· 
mente con las instancias aubernamcnla· 
les en busca de soluciones. Siano de una 
nucv:a etapa de nuestra sociedad civil. 

Había mucho que decir. Porque este 
año termina la Década de las N"aciones 
Unidas para los Minusválidos, ddcada 
que pas6 inadvertida para el aobierno 
de Mbico; ninauna secretarla prepar6 
programa alguno especial. Había resen· 
timicntos por la inmensa distanci:a que 
media entre el texto constitucional que 
garantiza la igu:aldad {urldica de todos)' 
la discriminación cotidiana que inRiJi· 
mos :a \os discapacitlados. Funcionarios 
de Salud, Educación Publica, Trabal'º• 
Sedesol, IMSS, ISSSTE1 INFONAV T, 
DIF, DDF, RadioyTclevisi6nde Oobcr· 
nación, CAmara de Diputados, POR 
POJ del DF y CNDH pasaron rcvisla al 
estado de los programas existentes, en 
diálogo rranco y responsable con los mi· 
nusválidos y sus representantes. 

De este di41oao intenso, de casi 23 
horas, en que la sociedad guiaba algo· 
bicrno (pues en este terreno le ha lleva. 
do siempre l:a delantera), surgieron pro· 
puestas cspccílicas para las tres ar andes 
ircas que distinguen los organismos in· 
1ernac1onales: prevención, rehabilita· 
ción y equiparación de oportunidades. 
Se formularon acuerdos sobre disello 
urbano y normas arquilecl6nicas, dis· ~ 

Ellos, 11:>1 dis.:apacitaJos, y11 estlln ha· 
ciendo su parte: lo demostraron en las 
recientes paraolimpiadas en que obtu· 
vieron un aran número de medallas; su 
esfuerzo estA tambidn presente en el 
impulso de la sociedad que, en los 6lti· 
mos quince aftos, ha creado una multi· 
tud .de instituci!>n~s para apoyarlo&. Es· 
pec1al reconoc1m1cnto merecen los pa· 
élres de familia de niños con alsuna ile· 
liciencia, que han luchado e1emplar· 
mente no sólo pira resolver su proble· 
ma familiar sino para aportar solucio
nes de alcance social. 

1 ndepcndientemenle de las acciones 
que se sigan de la reunión que comenta· 
mos, lo que todos podcmo1 hacer es 
renexionar sobre aucstros prejuicios y 
conductas ante los discapacitados. Re· 
que rimos modificar 11ue1tras actitudes y 
aprender a tratarlos. Si no sabemo1 re· 
lacionarnos con ellos y apoyarlo& para 
que la ciudad tambien les pertenezca, 
seremos nosotros los discapacitados. B 

FALLA ·DE O~J.IEN 



11,;-.· ------------------------

Comunicación.·· 
e información 

Por Joan Costa 

Una dHerenc~ fundamental entre comunicación e lnform.cl6n 1e locallza en que la 
primera alcanu todos los niveles del ser: tlsko, emocional, lnlelectuaL la seaunda .. 
dlrfse, en cambio, al nivel Intelectual y/o al shtema de los reflefos condlclonlldos. 

La comunkacón es bllateral, comprende un prlnclDlo de Intereses mutuos entre unboe. '. 
comunkantes, y se caracteriza~ el efecto de feed-back o retroallmentac16n dos 
mensajes se lntercondlclonan dlda la Inmediatez directa de la ct;tmunkac16n). En la . . 

coinunkacl6n ln~rsonal, em.lsor y receptor M expresan med~nle un mismo c6cll10 · .. • . 
· " · de leftl\lafe r un mismo canal: eterltur1, 1Ybl1, aesto. .. . .. · : 
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Existe, en efecto, una confusión en la interpreta· 
ción de conceptos tan generales como los que 
enunciamos aquí. Comunicación, información, 
ima¡en. persuasión, etc., se confunden a menudo 
entre si de manera que· uno y otro conceptos se 
\uperponen. fundiéndo~e. sin dejar ver el periil 
de ;us propios limites. 

Debemos a Eulalia Ferrer. innovador de las tec· 
nic:as de comunicación social, el que haya preci~a
do la naturaleza y los significados de los términos 
·"comunicación" e ''información", en un ensavo 
ya famoso. El autor sintetiza su estudio con una 
_ima¡en tan simple como e~acta: "la comunica· 
ción es horizontal, la información es vertical". Es· 
re breve enunciado co.mporta, sin embargo. un 
contenido analítico de envergadura, que admite 
la adición de una serie de observaciones. 

El mero intento de definición de estas cuesrio· 
nes resulta dificultoso dada la generalidad de los 
conceptos "comunicación" e "información", \' la 
complejidad y multiplicidad de los campos y ni.ve· 
les que alcanzan. 

¡Qué es y d6nde esU la Comunicación? 

Como ya apunté en otro lugar•, la comunicación 
está en la misma esencia de todo lo que existe, 
puesto que comunicación es expresión de ener· 
gia, por tanto, de vida. No hay nada que se halle 

. independiente de alguna forma -de necesidad o 
de azar- de comunicación con otros organismos. 

Para el cosmos y el hombre, el hecho obvio de 
·coexistir implica la comunicación como esencia 
~e I~ continuidad. Sin comunicación no hay con· 
t1nu1dad, se produce la ruptura, la parálisis, la na· 
da. En este sentido, el tiempo y el espacio son co· 
municación. "El todo es más que la suma de sus 
partes", según el viejo proverbio chino: justa· 
mente porque entre esas partes existe una reci· 
procidad comunicacional. 

Ya se trate de las leyes del universo, de la biolo· 
gla, de los sistemas sociales, de la organización 
empresarial o de la simple pluma con que estoy 
escribiendo, todo "sistema unitario" -lo mismo 
la pluma como sistema autónomo dispuesto a ser 
usado, o el cosmos como sistema global activo-, 
está constituido por partes aislables -física o inte· 
lectualmente- que se hallan en comunicación 
recíproca, en una dinámica de interacciones, defi· 
nible como una "programación de las funciones". 
Cada elemento tiene un rol asignad~ en relación 
con los demás, lo mismo, por ejemplo, en el siste· 
ma solar que en los mecanismos de una máquina 
de escribir. Pero este rol que cada elemento de· 

... 
sempeña no afecta únicamente a los demás elt 
mentos·~n el interior de su sistema, sino tambié 
en relación con otros sistemas externos con le 
cuales se interinfluyen: la misma máqui~a de ,.. 
cribir se relaciona -en un orden próximo- c~· 
la '!'esa que la sostiene, con el despacho en que; 
ubrca, ~on el papel, la cinta y las copias, con , 
mecanografa que los manipula, con lo que se e· 
cribe y -en un orden lejano- con el que recit 
el mensaje y lo lee. 

La ~o!'1unicación no existe sólo en el campo f~ 
nomenico de causas y efectos, sino también ind 
rectamente entre éstos y su repercusión en otrc , 
sistemas. Y aún en la noción filosófica de los "cor 
trarios", en tanto conceptos y fenómenos radica 
mente opuestos (como luz-sombra, calor-frío, s¡ 
lud·enfermedad, movimiento-reposo), éstos r. 
son concebibles el uno sin el otro; aun sieno 
opuestos, unos y otros constituyen un contlnuun 
una modificación concatenada de este cont 
nuum, por tanto un proceso de comunicación. 

La materialización de un contacto entre dos 
más esferas u organismos es comunicación. En · 
campo de los fenómenos físicos comunicación f 

la ii:iteracción de unos deter.;,inados órganc 
moleculas, genes, etc., cumpliendo las leyes ur. 
versales de un proceso. En el terreno de las esp• 

·~1 lm11en )' el lmp1clo p1ico-wl1u1I. Bucelon¡, Edi· cies, comunicación es la forma de una econom 
c1one1 Zeut. bº 16 ¡ f 'ó 1 d · FALLA O E . 10 g e~ cuya uncr n sup_rema es e esarro1 
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:le la vida y de los seres. En el área humana y so
:ial, comunicación -en su sentido más puro- es 
a libertad, casual o volitiva y manipulada, de pe· 
ietrar la esfera de Otro, de compartir un conoci
niento, una sensación o una experiencia, de esta· 
>1-ecer una comunión. En el nivel funcional de la 
)rganización de los contactos con el mundo, co· 
nunicación es el recorrido y la conexión entre 
:tos o varios puntos; si estos puntos son relativa
mente distantes entre si, comunicación es la red 
que los une en el espacio; los tramados que tejen 
los itinerarios de desplazamiento y de transporte,. 
superpuestos a una ciudad, los trazados de las lí
neas aéreas, los viajes espaciales, constituyen re
des de comunicación. En la esfera tecnológica se 
denominan medios de comunicación los canales 
·de transmisión de mensajes a distancia, o teleco
municaciones, mensajes que son. por 01ra parte, 
susceptibles de ser conservados a través del tiem
po. Son medios privatiwos de comunicación el co
·rreo, el telégrafo, el teléfono, etc. (medios inter
personales tecnificados, a diferencia de los ins1ru
r.ientos naturales como el lenguaje y el gesto). 
Son medios colectiwos de comunicación los "me
dia'' impresos: libros, revistas, prensa. carteles, 
comics, fotonovela, posters, etc.; los "media" so
noros: grabaciones, discos. casseues, e1c.; los 
"media" audio\•isuales: films, tele .. ·isión. video-ta
:>e. multivisión, etc. 

tQué es y dónde estila lnformaclónt 

Una diferencia fundamental entre comunicación 
e información está en que la primera alcanza to· 
dos los ~veles del ser: físico, emocional, intelec· 
tual. La segunda se dirige, en cambio, al nivel inte· 
lectual y/o al sistema de los reflejos condiciona· 
dos. La comunicación es bilateral, comprende un 
principio de intereses mutuos entre ambos comu· 
nicantes, y es caracterizada por el-efecto de feed· 
baclc o retroalimentación (los mensajes se ínter· 
condicionan dada la i'nmediatez directa de la co· 
municación). En la comunicación interpersonal, 
emisor y receptor se expresan por un mismo códi· 
go de lenguaje y un mismo canal: escritura, habla, 
gesto. 

En la información, emisor y receptor utilizan 
distintos códigos y canales. Por ejemplo, en el 
mensaje publicitario televisual se emplea el códi
go verbo-icónico y el canal audio-visual. En cam· 
bio, la respuesta del consumidor -cuando la 
hay- se expresa por el código praxeológico, o de 
los actos: actos de rechazo, de indiferencia o de 
aceptación y, en este caso, el acto es el de la com· 
pra. El emisor, que se halla al otro lado del mensa· 
je publicitario, sólo puede obtener un conoci· 
miento relativo -y parcial-, indirecto, acerca de 
la respuesta de su destinatario. Y ello no en térmi
nos de retroalimentación si no exclusivamente bi· 
narios (el cliente compra o no compra), por me· 
dio del método estadístico. Si desea saber más 
-por ejemplo, por qué no ha comprado
debe proceder a un tipo complejo de investiga· 
ción, lo que excluye, como vemos, la existencia 
de "comunicación" en el sentido que antes he· 
mos descrito. 

la comunicación es simétrica y puede expresar· 
se gráficamente por un esquema en el que emisor 
y receptor son conectados por mensajes que van y 
vienen alternativamente formando un circuito. 

la información, en cambio, es disimétrica, uni
lateral y no incluye necesariamente una corre'!I· 
pondencia de intereses entre emisor y destinata· 
rio. Hemos puesto el ejemplo del mensaje publi
citario y ello requiere una matización: no se en
tiende aquí el termino "información" en el senti
do que las publicistas -y los anunciantes- a me
nudo rehuyen por falta de contenidos efectivos 
que transmitir (y que los consumidores, cada vez 
reclaman con mayor exigencia). No nos referimos 
a la iníormación "neutral", objefü·a de ciertos da· 
tos verídicos, si no a aquel mensaje que pretende 
transmitir alguna noción que pueda motivar al 
consumidor, pero que queda fuera de la mism;, 
naturaleza del concepto comunicación. 

Otra \·ertiente de la información son las noticia: 
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de prensa. las actualidades, las no1as de la radio v 
de la 1ele..-isión, la educación tradicional. etc .• ca
racterizadas por una supuesta "neutralidad". El 
destinatario las acepta o no, las cree o las pone en 
duda, precisamente porque sabe que la informa
ción comporta manipulación, desde el momento 
que es vertical. unilateral •. , porque puede poner
se en tela de juicio la intencionaiidad del emisor; 
esto no ocurriría en la comunicación, por su capa
cidad intrínseca de diálogo o de réplica. 

Emisor ---
Mensaje 
Código 
Canal 

~Receptor 

Esquema de la Comunicación. 

Veamos también la información señallstlca, que 
está representada por las indicaciones del tráfico. 
las señales urbanas o de las entidades públicas 
(grandes almacenes, jardines. etc.). Estos signos 
convencionales implican una apelación que se 
obedece sin discutir, pero que, desde luego, nun· 
ca logran atravesar el umbral de las emociones. 
dado su carácter puramente funcional. 

Otra acepción del término "información" nos la 
da la informática, en el sentido de manipulación 
de datos por la computadora con el fin de aportar 
al operai:lor múltiples opciones de decisión. 

Mensaje Código Canal 

1Receptor1 

'' + ¡ ~ Actos opcionales de decisión o 
de comportamiento reflejo 

Esquema de Información. 

Se entiende también por "información", la 
transmisión de cantidades de novedad -opuestos 
a la noción de redundancia- (conocimientos, 
noticias) que pueden, acumulativamente, modifi· 
car modos de conducta. En ello juega un pape 
importante la insistencia y la repetición, con le 
que dejan de ser novedad, en busca de un c.~n· 
vencimiento, que no es más que la acumulac1on 
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en los sistemas de memoria y en la estructura de 
comportamiento reflejo, de cantidades de convlc· 
cl6n. 

Conclusiones: 

Uno de los puntos difusos -el más Importante, tal 
vez- que aparecen al analista cuando intenta 
precisar las distinciones entre comunicación e in
formación, es el hecho de que la .misma transmi
sión es acto de comunicación, independiente
mente de su contenidQ y finalidad. 

Estudiamos este aspecto con atención pues nos 
puede aportar una mayor claridad al tema. La ho· 
rizontalidad, o la verticalidad, que evoca Ferrer, 
hay que localizarla en el emisor, puesto que es su 
situación y sus Intenciones las que determinan la 
naturaleza del fenómeno (comunicación o infor
mación). 

1. Se trata de comunlcac16n cuando se dan al
guna o todas estas condiciones juntas: 

a)si los medios que el emisor emplea para dirigir
se al receptor son los mismos que éste podria 
utilizar para responderle 

b)si existe la previsibilidad por parte del emisor, 
real y honesta, de una comunidad de Intereses 

c)si la transmisión del mensaje provoca feed· 
back. 

la horizo"ntalidad del proceso, su simetria, im· 
plica una situación equitativa entre ambos comu· 
nicantes. 

2. Se trata de lnformacl6n cuando alguna o la 
totalidad de estas circunstancias concurren: 

a)si los medios que el emisor emplea para apelar 
al receptor no son los mismos que éste podría 
utilizar, ni están de ningún modo a su alcance 
para responder 

b)si el observador no puede distinguir la existen· 
cia de una correspondencia real de intereses 
entre emisor y receptor 

c)si no existe -en lógica consecuencia- feed
back. 

La .verticalidad del proceso implica una situa· 
ción de "superioridad" del emisor. 

Capítulo aparte merece la comunlcacl6n estétl· 
ca que, encuadrándose teóricamente en las pr!· 
misas determinantes de "información", es, sin 
embargo, "comunicación". La poesla, la pintura, 
el arte en suma, tienen la capacidad de alcan~ar, 
por vía emocional e intelectual, el mb alto nivel 
en la comunicación humana: la espontaneidad de 
la comunión.11 
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.¿Q.UE~ ES :.LA DEFICIENCIA MENTAL? : 

. 

)t~~~~··~::- : : .. 

uando hablamos de deficiencia mental 
no nos referimos a una enfermedad sir.o 
a una condición, cuya principal 
característica es un déficit de la función 
intelectual que hace que la capacidad 

Las personas con deficiencia mental tienen un ritmo 
más lento para aprender y requieren mayor número de 
experiencias y más tiempo, pero es un hecho que pueden 
aprender y desarrollar su cap.1cidad de aprendizaje 
cuando cuentan con el estímulo y la educación que 
requieren. Aunque su nivel de aprendizaje sea diferente 
son, ante todo, personas y tienen derecho a un trato 
digno e igualdad de oportunidades para enfrentarse a la 
vida. En México, el cinco por ciento de la Población tiene 
algún grado de deficiencia mental. 

general de estas personas para aprender y adaptarse a la 
'vida social se vea reducida. 

Esta condición ha sido designada con una amplia 
variedad de términos; actualmente nos referimos a ella 
como deficiencia o discapacidad mental. 

{.'.¿COMO SE DETECTA LA 
~QEFICIENCIA MENTAL? 

esquema corporal, lateralidad, ub1· 
cación en espacio y tiempo, entre 
otras; de Inteligencia, miden el 
rendimiento intelectual utilizando dos 
tiposdeunidades:edadmental(EM), 
que se refiereal nivel de ejecución de 
la persona en relación con tablas de 

or lo general la cociente intelectual únicamente. Un calificación estandarizadas, esto es, 
deficiencia mental estudio psicológico completo debe con el nivel de ejecución del 
se manifiesta en la comprender una entrevista con los •promedio de la Población, y la edad 
primera infanciaoal padres, historia clínica del niño, la cronológica (EC), o edad real de la 
inicio de los allos observación de su interacción en su persona. 

acolares, cuando se hace evidente entorno familiar y social, y la aplica· También se deben evaluar madu· 
cierta lentitud en el desarrollo: difi- ción de una batería (serie) de ración, aprendizaje y socialización, 
cultad para adaptarse a las demandas evaluaciones que incluye pruebas: factores dinámicos cuyos límites son 
ele la vida diaria, para entender y psicomotoras, aportan datos sobre difícilmente predecibles. 
utilizar el lenguaje, para comprender las habilidades de movimiento, Es importante no "etiquetar· al 
conceptos generales o abs- _. ... ----- •-----• niflo una vez hecho el diag-
tractos. nóstico, pues éste no es el 

El diagnóstico debe deter- límite al que el niflo puede 
minarse mediante un estudio - llegarsinoelpuntodepartida 
multidisciplinario (médico, paradisel\areltratamientocon 
psicológico, pedagógico y so- el fin de explotar al máximo 
cial). su Potencial y propcrcionar-

Este tipo de estudios, oue ··· le las mismas oportunidades 
permite identificar las limi- de aprendizaje y desarrollo 
tac iones y capacidades del que al resto de la Población: 

·niño en todas las áreas, de¡an es decir, darle un trato norma/ 
atrás el antiguo método de respetando su capacidad, 
.detección que consistía en su nivel y ritmo de apren· 
realizar evaluaciones de dizaje. 
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1 CAUSAS DE LA DEFICIENCIA MENTAL 

11
1 cerebro es un ce· .·::; de ne~1ro;..:; 
extraordinariamer:~ :.·;~niz.sdas e,.. 
sus arreglos trid, .. ~·: :.:iales y S•:s 
conexiones; es ce· :~ 'eL11onas q~:e 
pensamos, sentim:.·: • :.s movemos, y 
captamos todo le :: .? l? encL1entra a 

nuestro alrededor. 
la deficiencia mental es un sin-:·:.··'! causado i;icr 

una lesión permanente e irreversi': ? ?· las neurónas. 
Dependiendo el tipo de neurona: ·;~ ! -::01teza ce:e
bral que hayan sido lesionadas el· =: -:n1festará ll:i.! 

!imitación en cierta área del desar··. :. 
Se han identificado másde200c: .:.:; -::?de~1::iencia 

·:~c;itai; si bien éstas sólo explica· ; : .::~e ::a:1.:;: :::.: 
:~:do> los casos conocidos es ··: :.rtan:.: toma· 
crecauciones que permitan preve· · ::?nuar o modi· 
ficar ios factores de riesgo. En I~ ·;~' ::encia menta! 
intervienen factores prenatales, p<:· ·::::es o postnc· 
tales. 

. FACTORES PRENAlALIS 

Desde la concepción y durante :=·==el embdrCJZO. 
Edad de los padres: menores de ~: :. ~ayeres de 40 
anos. Irregularidades genéticas: ! '.?"!Ciones en el 
número de cromosomas (síndrome ::e ::lown), o en su 

estructura; o un gen ancllmal que altera el metat::olismo 
de determinadassustanc1as(fenilcetonuria ). infecc1oi1es 
intrauteriNs (toxoplasmosis); o enferr~1edades v1r~les 
en la madre (rubeola). Desórdenes gland:.ila~es en la 
madre: (hipotiroidismo). Alcoholismo o drogadicción; 
radiaciones (rayos. X); medicamentos; traumatismos 
(accidentales o provocados). 

FACTORES PERINATAUS 

Desde el momento del par.o has:c :es :28 días 
sigwences al nacimiento y "°' causas directamente 
relacionadas con él. Cualquier circunstancia que: 
reduzca la provisión de: oxigeno (hipóxia o anóxia) 
en el niño durante el parto; hemorragia cerebral, 
infecciones del sistema nervioso central, entre otros. 

FACTORES POSTli:AIÁLIS \ 

Después del primer mes oev1Cia. lnfeccionescomo: 
meningitis, encefalitis, etc.; traumatismos (accidentales 
o provocados), trastornos glandulares, desnutrición, 
adm1nistrac1ón de medicamentos inadecuados, 
envenenamiento por plomo. carenc~a srave ce es ti mulos 
amb1encales como: juegos, car1c::a; ·: ::iiáics,-;.. 
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una oportunidad 
para expresar 
eso único, 
extraordinario, 
que cada 
persona es. 
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to'l,{~J'jii:i~'\.,-;;:; coeficiente intelec· 
tuol, nivel educativo alcanzado y 
habilidades de adaptación social. 
Todas ellas describen cuotro niveles 
de acuerdo con la ·necesidad de 
atención que requiere la persona: 

Si bien su desarrollo es lento y sus 
posibilidades son limitadas en lo 
referente a la educación académica 

tradicional, la mayoría de los niños 
que reciben el esimulo necesario 
serán adultos responsables. Podrán 
bastarse pcrsí mismos, con un trabajo 
productivo y una vida independiente. 

. .:~:~MQDIRADA : · ···' 
Estas personas aprenden a cuidar 

de si mismas y a satisfacer sus 
necesidades personales. Pueden 
r¡;alizar trabajos productivos en el 
hogar o ingresar a una fuerza laboral 
bajo condiciones especiales. Como 
adultos pueden trabajar y vivir una 
vida independiente con supervisión. 

SEVERA 
Presentan retraso en el desarrollo 

del !"OVimiento y lenguaje:; aprenden 
a cuidar de sí mismos y pueden ~
Quirir destrezas básicas que: les ayu
darán a adaptarse: a la sociedad. Su 
productivi~econ6micaes limitada. 

. ·,-·.:.. . .PROFUNDA · 

Re:Quie:ren de: cuidados y atención 
constantes para sobrevivir; su 
coordinación motriz y el desarrollo 
de sus sentidos es muy pebre; a 
menudosufre:n impedimentos físicos. 

,· ,' .. . 
~ · .... },t~ 

.· .. 

1Ut-;::~~· :"'.· ~:·:::~"::::·.:\·\~!,{':· 
-;i~k:;:;.:. :· .. , ·. : . ·· .. ,• 
r09asotom1rmedlcamento1 

i{eni:;6sode requérir1o;consulte 
'· · i6naélecuada·csúranteet .. 

ciue ré:Cibá.e'su iiiJO:arnacér.. 
·111-'i" .· .• .... ;.! • •••• ; •• , • 

.• !!l;.c~lqu1er: .c.C!':ltinse.~.111· 
P.:lrinsuficiericla respiratO: ·. 
: iiSuinea-POc' el factOr Ah~~. 

f~~~!#.~.~~·~tibi6tic95. éi~ .. 
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t: ·:;t·~·~·~;.:'·, .·· 
· ;1·1 ~~~~;..).:·; e:s de: vital importancia obtener un 

'.,: .. ;.:.·"~-·.:.:.~ .. e, ~~¡.;· diagnóstico temprano para, a partir de 

' 
·.~ .. ··., • . ,":Ji..?.,~~ ahí, empezar a estimular al nillo para 
- · desarrottaralmáximosuinteligencia. No 

~ i~fi:i'.H~(f.::: haytiempoque perder, pues un cerebro 
eode:sarrotloasimilamejorymásrapidamente los estímulos 
que recibe:. Se trata de que et nil\o aprenda hasta donde 
pueda,queesmuchomásdetoqueimaginamos. Mucho 
depende: de: que reciba tos estímulos adecuados. La 
familia e:s e:t campo de aprendizaje más importante: para 
todos tos seres humanos. Cuando un nillo tiene 
necesidades especiales los pa
dres deben aprender a ensellar; 
además de pacieneia y tiempo es 
necesario saber cómo ayudar al 
nillo a desarrollar al máximo sus 
capacidades. Et niño no madurará 
·con et tiempo·; requiere estimulo 
constante, organizado y sistemá· 
t1co. Para ello es fundamental 
buscar ta orientación y un pro
srama especifico de estimutación 
temprana, con objetivos y estra
tegias bien definidas para cada 
etapa del adiestramiento. Dividir 
la gran tarea en pequel\os pasos 
permite verclaramenteresuttados. 

Una buena e:stimutación 
temprana servirá para altanar el 
camino que lleva a la educación 
preescolar. la escuela no sólo brinda apoyo académico 
sino que e:s un espacio importante de socialización en el 
cual el nillotie:ne: laopoitunidad de: aprender habilidades 
básicas para la vida. Si las condiciones del nu'lo le: 
permiten asistir a una escuela regular, es importante: que 
:os padres mantengan estrecho contücto con los maes
tros y formen un equipo de apoyo para satisfacer las 
neces1dades:especiales de: su hijo. 

. Cuand~·lo mejor para el niño es integrarse a una 
Institución B·Educación Especial, la participación de 
los padre e:s igualmente valiosa. No obstante, en estos 

·casos es fundamental darle: al nillo la oportunidad de: 
1nte9rarse:aotros tipos de: grupos regulares en actividades 

extra escolares( deportes, baile, dibujo, ... ). El aprendizaje 
académico no es un fin en si mismo sino un medio para 
preparar a la persona para su integración y participación 
en ta vida social. 

la etapa siguiente, de capacitación para el trabajo y 
vida independiente hace énfasis en la adquisición de 
habilidades y destrezas manuales, intelectuales y sociales 
que faciliten el desempello de las actividades prcpias 
de la vida adulta. No debemos perder de vista que 
mientras más elementos educativos propQrcionemos a 
las personas con deficiencia mental mucho mayores 
serán sus posibilidades de integración, puesto que estos 
elementos educativos no sólo los prcporciona la escuela 
y la familia sino también ta comunidad y los amigos. 

Mientras más oportunidades tengan las personas con 
deficiencia mental de convivir y participar en tos 
ambientes reales, muchas más habilidades adquirirán. 

Las personas con esta condición no son nillos para 
siempre, por eso, es importante darles el trato que 
corresponde: a sus diferentes etapas de: desarrollo. Todos 
aprendemos mejor cuando en el ambiente: hay respeto, 
paciencia, amistad, amor y constancia. 

lo normal es un trato normal.• 

Diseflo Citáfico: D.G. M. Ceha Gu11errez Nor1esa 
Fotografias Pollada e lntenor: Lourdn Grobet 
ContraPQftada: 'El C4bdll0' de Diego Lap¡¡ente 
(alumno del taller de 4rte del CEDI) 
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Oead• varlH perspectlvH y • parllr de diferentes tipos de proble· 
mH, tinto de Investigación b.llslca como de desarrollo curricul.,, 
se presentab1 llec• seis aftoa en el Departamento de lnvestlgaclo· 
nH Educati•H ta necesidad de conocer ta realidad de la practica 
educativa en et Hlón de clase. Al elaborar o evaluar los Libro• d• 
T•xto,dlseftar cursos de capacitación para maestros, o bien dlscu· 
lir 101 problemu teóricos de las dllerenclaa sociales o culturales 
entre alumnos y de 111 funciones sociales del sistema ~scolar en 
""ª"'ºpala, la pregunta recurrente era la m1sm1:Qué sucede efec· 
tiv1mente en el salón de clase• Nos dimos entonces cuenta de que 
no ttniamoa Información suficiente que nos permitiera contestarla. 

Nuestro• primeros Intentos de investigar la realidad escolar se 
efectuaron a travt-s de los métodos clhicos de la investigación so· 
cial: enc:uest•s masivas. cuestionarios por escrito o bien entrevl.s· 
tas estructuradas. Los resultados fueron poco convincentes; n.,s 
indicaban por ejemplo un alto indice de uso de los libros de Tea to. 
un bajo porcentaje de 'problemas' o dudas, y olros dalos de este ti· 
;;io c;ue no coincidían con la experiencia inrormal que adquirimos en 
:as ncuelas y en r.ontacto con los maestros. Se tomó la decisión 

0

de ulilizar técnicas de observación dlrect3 de lo que •contece en el 
salón de clase: auni:¡ue el obstéculo que encontramos fue la 
;ncom~atibilldad ''""ªlos sis1emos de ca:egorlzación eslabl.,cidos 
:;:"evi•mt!nl• y la realid~J del sistema educ.ilivo mexh:ano, :1Si co· 
"'º•u coca utlli<.'•d p•ra los anilisls es~~cilieos que ln1eres~ba h3· 
•:l!r los instrunl:.:tr.-! t!:&istenM") lfevan implícitos un marco teórico 
., 'J:"I mol!alo currl.:;.;::..r qull! 'unr.i:na como filtro y r.omo notma ~va· 
r...;.1t~·1.i. Tales i"!d':.:•"·=~'"llos f'I·-" podi.Jn ser útiles ya Qu~ en ~sa mo· 
.·r.ttnl\l no• ir.ter11!.;t:a c.in!iltruir una buP.~• dt:s..:r•pci6n !je lo c;,ue 

sucedla en el salón de erase, para dosa11oll1r poslerlormenle alter
nativas propias de an.\lisla y de evaluación. 

La estra1egla metodológica que resultó mb adecuada para nuestro 
propósito fue la observ1clón directa y el registro t•haustlvo de todo 
lo que ocurre en el salón de clase, aln eatablectr categorías previas 
da registro. Tal estrategia metodológica es complemontada ade· 
mas con otras técnicas.de Investigación tales como entrevistas, 
cuestionarios. anélisis de cuadernos, etc. Como técnlr.a central In· 
cluye la elahor'IA:ión. 1 partir de la observación, de un re~ialrO tu· 
lual, no lnter::>retatlvo, del dialogo entre maestro y alumno• y de la 
ser.uencia de inluacción que se d1 en el salón de clase. Según el 
objetivo de la investigación. se determinan alternativas' de· foco de 
atención, i:ie control de tiempo, de control de frecuencia de cienas 
conductas, etc. La gran ventaja de tener registros descrlptlvoa, es 
que permiten ,,.,.:;!tiples an.\lisis pos1eriores, con dllerenlH slsle· 
mos .je cate~oriza~;on. Sobre esta técnica básica, en 101 dilerentu 
pro;or.lcs se ll•n desarrollado •ariantes tanto en el registro como 
en M •n.llisis de los dalos; se ha utilizado en unos casos en forma 
in1er.sl•• longitudinal, con el segulmi'lnto de tres o cuatro ~rupos 
·'·~'=-ulJo?s, o :,ien con myestras representativas de grupos en dit• 
te.?r.t1?s.i1l$tih .. cior.e$ o niveles "lducallvos. Pot su natur.aleza funda· 
"'~•·1•1cu311t»:iva,1'4 melodolegia implica pequeftos 1Qulpo1 de In· 
·1e~r11Jadoroi, o?nlr.:na~.:>s l:inlo i::.it1 ta recolección como p•r• •I 
ari~1:$iS de !os d4toa. 

Se ha des.'.lrtf.'f!.1do !t.sll'ltfén ccmpl~mentación entre el rt?gislro des· 
:ri¡:tivo <!e lo ct~<:rv3dO y otras 1t-cnlcas, c•uno i!I uso ~e ta obs•r· 
v1ciCn ~~!'1.1..:t•J'üda ;:ara •enerali,ar resultaJos. d• enttevistas • 



:: ...... ~;¿~~;2:;;~;-~i~~·;;:,.,::~: 
arb• paaa y emp>Jl" el carrlt<> enclni:. d~ UN !""'"' 

loa ~hll:o• se n1ueven y ~e ra~•.n p.i~a.:~r. . . l 
.. ·.• .. . . ... '•. . .... . ·: 

. · M.· Son&adoa,aqufnad.le. se.va a_p.irar, .:.,·.-. •·: ·' .• ] 

~11r~-i¡~;;9¡ 
•••troa y a alumnos, del anAlisls de los cuadernos de alumnoa, 
:. TOdol estos aportes van consolidando una metodologla que 
1 permita acercarnos mejor a la compleja realld~d del salón de 

•••• s resullados de esta llnea de investigación tienen tmpllcactones 
por1antas para todo tipo de problemas en el campo da la invesll· 
ción 1ducaliva. Destacaremos algunas de l:.s Implicaciones mAs 
brasallentes. 
En al desarrollo curricular y en la planeación educativa, el es tu· 
dio d1 la prActlca docente permite conocer las !Imitaciones In•· 
liluclonales que existen (como el tiempo real de enseftanza, el 
man1Jo del gruro. los problemas materiales, el manejo de conte· 
nidos y mttodos), y ademAs localizar aquellos aspectos posltl· 
vos de la tradición magisterial que merecen mayor apoyo lnslitu· 
t:lonal. Ambas perspectivas proparclonan criterios esenciales 
para elaborar programas, textos, materiales e Instrumentos de 
evaluación mAs adecuados con la realidad, y por to tan10 perml· 
t6n Introducir Innovaciones que llenen mayores probabilidades 
de ••lto. 
Un resultado del •nlasls descriptivo de nuestra metodologta ha 
si\10 el matizar los esquemas y prejuicios varoratlvos que se te· 
nian resp01cto a la prActlca docente, (por ejemplo, el clhlco "ac· 
tivo-lradlclonat"). tanto porque no se han encontrado Indicado· 
ras claros de estos modelos, como porque se cruzan con otras 
variables (manejo de contenido, ambienle de trabajo, etc.) que 
posiblemente sean mAs Importantes. Por ahora sigue siendo 
pregunta abierta el qu• constituye una "buena" pr"ctlca docenle, 
y aún no hay acuerdo en los criterios que permltlrlan medirlo. 

3. Sin em~rgo aun en esta elapa, los result1dos'de diversas lnvts· 
tigaclonu apoyan una hlpótesl1 general que asigna la determl· 
nación de los resultados sie la escolarización al procHo que se 
da dentro del salón de clase como resultado de la Interacción 
enlre alumnos y maeslros, denlro der. Institución escolar. 

Esta hipótesis se contrapone a 101 resultados de muchas lnveatl· 
gaclones, en las que este proceso compleJo se reduce a una va· 
rlable que pareciera poco significativa. Pensamos qua ano se ••· 
plica por la na1uraleza de los Instrumentos y crilerlo1 da medl· 
clón de la actividad docente utlllzados en la mayorta de dicho• 
estudios. Una meta a largo plazo en es1• linea da Investigación 
serla poder reevaluar el peso relativo que llene aste proceso en el 

- ·,·aprovechamiento escolar. También Interesa comprender loa me· 
canlsmos por los cuales operan 101 factores socio-económicos, 
a travb de la mediación socializadora de la escuela.en el aprove
chamiento y re.ndimlento escolar de 101 alumnos. 

~ 4. Finalmente. los e'studlos dentro del salón de claaus nos han par· 
mltldo agregar otra dimensión a las dlsci:slones sobre las lun· 
clones sociales de la escuela como Institución; sobra la lntarac· 
clón enlre la escuela y los nillos da clases "populares"; 1obre la 
relación entre escolaridad y preparación para al trabaJo; t0do1 
ellos problemas clhlcos de la Investigación educativa que se 
han abordado mb a nivel global sociológico, que a nivel de los 
proc•sos educativos concretos. El poder estudlarlos a esta nivel 
permitirlo a la larga construir el puente entre los annces del estu· 
dio de la educación como fenómeno social y los problemas mb 
prActicos de la transformación educativa. 
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SOCIJI; IZACION PARA EL TRABAJO: 
LA IN .RACCION MAESTRO·ALUMNOS EN LA 
ESCU•iLA PRIMARIA. 
Es111111.odlo 11 empezó por la falla de comprensitn de lo quo su ce• 
dlun algu,.01 salonH de claso de la escuel~ primaria. DP.~puh de 
,.,auar y;irlas obseNACIOMS d-. ciases de 20. y So. orados rosulta· 
ba muy dilicll erpllcar 3at1=!ac1or!amcr.te muchos eleme'>l•n de la 
i.,tcr&cclón mustrc·alumnos. La rN1or ~-ute doa ~\la lr.1erar.cl6n 
p;i:ecla no tener aentido. El t1110 do los m.;esl•cs hacia 101 arum· 
nos H carac1erlz11ba por la lncgnslstencla; en eu&nlo al r.c.r.ttnido 
acac:Amlco se do~tacaban errores b&sicos en la enunciaei6n y com· 
p11n1l6n de concoplo1 y dolinlclon.es, Pero lo mb sorprettd~nre de 
n::.oe11ro1 reg111ro1 de las obser11clones revelaban u¡;ectoa muy in· 
t1r11an111, en partlcul1r 11 m1ner1 en que maestra y alumnos ma· 
nojaban la• con1r1dlcclones: asl, por ejemplo, se produjeron sllua· 
cl~n11 e lnte11cclone1 en 111 cuah11 pasaban por los errores 1 In• 
con1111encl11 aln delener11. En vez di la confusión que podrla ••· 
perarae en 1101 casos, 11l1tla un 1mblen11 bastante cdmodo, un 
ambl1nte de confianza, cooperación y buen humor. 

Para podlt e1pllc1t esta re1lidad partimos dt considerar que no 
esl1t1 tal co11 como un •encuentro" o una interaccldn humana sin 
unanlructura, sin un orden. Nueslra 1are1 lue enlonces, buscar 
l-5 •Slructura ealstenle en la Interacción dentro del saldn de clase y 
i:;ue a primera ~isla nos parecla tan caótlr.a. De~cubrimos que en 
ut11 clasea funelona lo q•Je .a llama a~ul un "juego" enlre maestra 
y alumno1, un tipo de acuerdo o arre;ro con sus re1iras y '!•p~clati· 
v111 trav6s del cual loa particlpanles entienden lo que pasa entre 
elloa. E11a1 reglas son lmplicll11: pueden estar reconocidas erpre· 
Hmtnle o no por l'>S 1lumno1 y maestra. Como ejemplo: una regl1 
es que el alumno llen1 Qui conlestarlt 1 11 maestt1 cuando le pre· 
11un11, aunqu1 no 11pa la respuesla; 0111 es qu1 er alumno no pue· 
de hcerie preguntlS a la maealra sobre el contenido 1cad6mico, 
aunque no lo 1nll1nd1 o 11a conlradlctorlo y errón•o..-

Una vez descubler111 111 11gl1S d1I juego pudimos explicarnos por 
qu6 la clate continuaba sin probl1mas a pesar de las sltuaclonea 
parld6jlca1 y no 11su11111 y no obstant1 los errores ma.,llieslos en 
11 contenido 1cad6mlco que lo haclan Incomprensible. 

~1t1 fen6,,,eno lu1 c1raclerisllco de ro que ocurrla en la clase y en 
lodaa lea actividades r11ll11d11. El problema lund11nental fue en· 
lonces an1llzar 11 1lecto d1 este fenómeno sobre el aprendizaje es· 
c.olar. ¿,Out esth 1p11ndiendo rHlmtnlt los alumno• en 1s1e lipo 
de CIHe? Para esta part1 d1I 1n•11s11 nos resull6 muy útil el con· 
cepto del "currlculum lmpllcllo". A ir aves de un riguroso análisis 
cu1lllatlvo de lodos loa 11gl1tro1 (que 11presentab1n QO horas de 
ob11rvacl6n d1 101 do• grupoa Incluidos en el estudio) sacamos 
ltll cat1gorias grandes que abarcaron lodas 111 "lecciones" lm pll· 
cilla ldenllflc1das. Estas lecciones se refieren a orientaciones, ac· 
liludes y h•ll1to1 en cuanro 111111 autorld1d·, (2) el conocimiento y 
(3) ros hibllo1 de trabajo. 

Por llmllaclones de espacio presenlamos sólo algunos ejemplo• de 
rn lecciones implicllas encon1tada1: El conlenldo académico se 
ignora para poder seguir las pistas de la autoridad; ra larea 11 hace 

no p3ra aprender sino para sausracer a la 1ulcirldad, la ma••lra: laa 
d.ilinlciones eaplicilat no funcionan corno reflejo conllf1bl1 de ra 
rP.alidad; el lrab3jo se hace sin •contaclo' con el conlonido; H tu· 
prime una aclllud bauda en pr-.gunlar, dudar y plilllltarsot p~cble· 
mas: uno no lien1 capacidad para comprend11r la lóglca de un con· 
lenldo 1ead6mlco dado; la t•periencla propia no 1IN1 como r.cno· 
clmienlo en 11 aula; el 111bajo se h1c1 lndlvldualmenle y '1n • ~lltn• 
clo; ele. 

Al rellexlonar 1obt1 est11 lecciones lmpllclla1 r1currlmo1 a !a teo• 
ria 1cerc1 di la 1oclallzacl6n p1ta pod1t d1r 11nlldo a 101 111ulta· 
dos a un nivel mls ampllo de an•11111. ¿Por qut •• 1116n aprendlln• 
do esll llPo de ltcclon11 y no otr11? Uno puede llegar a con1prtn· 
der 1111 fenómeno si ae enllende a la escuela como una ln1111ucl6n 
socializadora que comparle con oltll ln111tuclon11 la respo~Hblll· 
dad de t11n1mlt1r las hallllldadea, cr .. ncla1, conducta1, 111:. que 
un miembro ai:tullo t1en1 que Incorporar para participar en la vida 
social. TodH 111 lecciones ldenll~lcad11 HNlrlan como mldlo de 
socialización y de prep111cl6n para un tipo de tt1bajo con caracll· 
rislicas especillc11, un trabajo "dlrtclo" que 11 encuentra en la 16· 
brlca y tamlli6n en algun11 clatH de t11bljo de oficina. P1ta podlt 
realizar este llPo di 1rall1jo manual dla 1111 día y 1daptara1 a 1u1 
caracteristlcaa, 11 Individuo tiene que Hlmilar la1 1clltud11, h•bl· 
los y habllldade1 corrHpondlen1e1. 

El proceso de aprendlzaJ1 y la pr•cllca ~esas actlludH n1e111rlas 
fue lo que se obstNab• 1n 101 do• 11ron11 de cl111. Prlnclp1rm1n· 
te este proceso 11 idenlilicaba en la lnteraccldn m1t1tro·alurnno1: 
la inieracclón stNla como mecanlamo a Uav61 del cual 111 rtcclo
nes se practicaban y SI aprtndlan. Se 11p1ra qu1 11 conoclmi1n10 
de este proceso y el 1n•1111s de su n11ural1za lmpllc1ta nos permlll· 
rá acceder 1 un eniendlmlento m .. comprensivo de ras lunclonu 
sociales de 11 educación lormal. 

:· ..... !.~ .. ·:::;_F;\;~~I~~:r~.T.:~:~:~~~:~;-~:-,;.7;::~~:;-.::.:· ... 
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; NSE:'IANZA DE LA CIENCIA 

'. ,~c::tlH primarias. 

; :n1 de ru llneH mb lrnportantea de tr&t..lfo Gn el OIE IH 13 en se• 
'lN3 de 1111 ciencias. El grupo correspondl~nte tuvo a su r.•rgo la 
1 !3t:oracl6n de tos Libros de Teato Gratuito• de Ciencias H~tur;;!os 
: ;~;, ¡:.>rll el atu1nno 'I •.:Is ::ara el niMHro) ;:ara 13 ~ducJClón i:rl· 
;-31111 dur11n!e el ¡ieriv':IO 197::?·1376. C~mo '.C~S~t!U~'\Cll dO •?Stl 
i :,t,3jo, q1;0 hnpll.:6 c•1nblo:1 rnuy lmportant~s ll•nto on el .:.ir.to.ni· 
,, con10 ~n la m ... todoloi.;l;i de le enHl\anza, sur1116 la neccsid~d de 
, sl~dl;ar la ln1pl~inont3r;i6n del nuovo currlculum, tanto on :us ·11• 
'lr.!01 r.u~lilMlvoa como en toa cua1•lll1U.01; el eatudlo de Hit 
robltma se Incorporó dontto de un proyecto de lnvnti;3cl6n mia 
, ,,,.110, ahora tn marcha, con el que ae pretende hacer un dlagnó•· 
· co dt la ensellanza de las ciencias en la escuela primaria mexica· ... 
:; proyecto ha utlllzado diversos 11cu1101 metodológicos, tahta co· 
o la tntrevlata a alumno• y maeatros, ti anillsls dt conttnldo de 

'·•cuadernos de 101 alumnos y la ot-~on1aclón directa con un regla· 
o txhauallvo de lo que sucede an ol salón duranlt tas clases dt 
,1encl11 NaturalH. 

:)s primeros anAllals cuantlt•llvos de nuestras cbservllclones noa 
utstran, por ejeinplo, que el maestro d~dica a la o:n~~nan1a de 

':nt•nido• no mi,s dol60~. dol u~m¡io fijado porel horario escotar. 

1 ·~110 dol tiempo es dodir.a.jo a i!ar lnstrucr.lcncs, 01g.1nizat al 
·upt>, aplicar mt1•Jl•3U dis~lplinarlas, rtaliHr labr..r~s adminl~t•all· 
is (ollboración dot documontos e Informes y ejo&cuclón de actlvida· 
ll no doc:antH ordenadas por las autoridades); tambl6n hay lnte· 
upclontl 'I tiempos muertos y or.aslones en que los alumnos !ta· 
1¡an Independientemente, s~n lnltrvenclón dlrt~ta del maestro. 

an•ll•I• cualilallvo de loa tiempos que ti maeatro dedica real• 
tntea la enHll•nza de lasClenclasNalurales muestra que los dos 
1pelt1 mil lmportantH que tale deumptlla •en ti dt organiza· 
>r de 111 actividades de loa alumnos Y •l de Informador o exposl· 
r de lo• contenidos, con fuerte tendencia a enunciar de antemano 
• conoclmitnlo• a lo• que se supon• que ti alumno debe llegar a 
•••• dt 111 propia actividad, aal como el dictado de resúmenH 
•• conlltntn las concluslonu a laa que el alumno deberla arribar 
tdlanlt su oroplo razonamienlo. LH pteguntaa que con mh lre· 
1encla •• h11cen a los alumnos aon cerradas, requltren solamenlt 
1 la memoria para aer con1es1adaa ., no estimulan tn ello• 11 pen. 
1mlen10 reflexivo de hecho, a menudo lo llmllan o lo Impiden. 

1s Investigaciones propuestas en lo' libros para que el alumno 
1 realice 'I llegue por 11 mismo al manejo de 101 concep101, por lo 
intral no H efectúan. El mHatro tiende a leer 'I e1plicar IH invea• 

lliJdClor..,s. v ~" ~ri;urics Cl~OI a :.?n!T:ar!as •1 mtsmo :ror.tt al ,.,u. 
"'"· eomo un3 c~n-.pr~·bbC:ión ~.,to' ast.:nto~ fnunr.l"doa dt an:tma• 
no. Por lo lanlo, el Í'4P'!I c;ue, por lo genO)tal, :es alumnos se ven 
!cr~ \,;:.,s a dt!~cm~é.,c'.ir .::sel :e r\lcaptores :;:as!voa :fe fntormaci6n 
Htbal; :os alumnos tienden a ropetir mccAnlcamentt loa CCl\OCI• 
ml~nlos, re,ponden a cuestionarios dictados por el maestro, colo· 
t"?an i.~itwf'>I, C:!\~r.1tlmas t llu:1tr'1(lor,os 'I ~t~an estam~¡s t.d(41.:irl· 
di's '.In el '!Omorcto. 

!'c.r otra p.1r!e, h'!mos podido com~roLar que los al•,mno~ llt:;an a 
13 Mquisir.ión d9 •:.;inoctmlento• euindo !\e Ita brinda ra llportunl· 
dad do , .. alizar por si ml1mo1 1.11 ln·1esll(laclonots, 11ue lnc!uytn 11 
manlpulac;ión do les mat.11lales, ruli:acl6n de cbur,.1clone1 ., dls· 
r.uslón de los resulladt·s dt los 11pertmentos. 'Eslas son acllvlda• 
des que satisfacen •u curlosldail, au necesidad de avtrlguar y de 
~aber y ptopiclan por ello el •prtndlzaje. Esto mismo or.um1 aún 
cuando las Investigaciones lea sean dejadH como tarea o para Hr 
rcalludn fuera de la 11cuala. 

F.1 llbrode Te110 •• utllludo como material de lectura. El maestro 
pide 1 sus alumno• que subrayen lo• aspecto• que ti considera 
mAs import3nlea. Tambltn 111 pide ocaslonalm•nte que describan 
las ilustraciones, 1unqu1 1in relacionarlas con el contenido de la 
clase y sin usarlas como un recurso para llegar al conocimiento. En 
virtud de todo esto, los alumnos por lo gcnQral se v&1• obligados a 
trMsr.ribir ~n S•Js cuadernos lo s•Jbrity~do en 101 libros, a cc¡;l¡¡r y 
.aún a calcar !as llus1raclont1. 

P1>r lo ¡¡.;r.~ral no so pcrmll• •los ni~lll d·n~lazarse C:&r.tro ~oll sa· 
Ión de clase, ni siquiera c•Jando realizan investigaclOllH. Duranlt 
el d~$arrono de estas ha.y una fuerte tendencia a Impedirle al nifto la 
libre manipulación de los objetos, a obligarlo a guardar alltncto y 1 
cuidar, sobre lodo, que ol aula no se ensucie. El ambiente que prt· 
valece en los salonea dt cl1H H el tradicional de "orden y dl•clpll• 
na"; los alumnos est•n sentados en su lugar, 1ln hablar, en la peal· 
clón Indicada por ti m1111ro y mirando siempre hacia tlle. 

l• observación directa y el registro de lo que sucede en el contexlo 
del salón de cl1Se no1 han permllldo entrar en contacto con e•la 
realidad, cuanllllcarl1 y callllcarla, descubrir cartncl11, necealda• 
des y errores . A travb del anill•I• cualitativo trabajamos tn la dt• 
terminación del p\to especlllco de cada uno, Identificando 101 H· 
pecto• lundamentaiea dtl proceso, el p1pel que Juegan ti maealro, 
los alumnoa y lo• auxmare1 dldklicos, y descomponiendo 1a111 
papelea en la dlvt1rsidad dt aspectos que 101 integran. Ptnaamo1 
que esta •ealldad H dlllcllmtnle accHlble a travta de ••ludio• dt 
gabinete; sin embargo, no por ello puede ser Ignorad• por dlHlla· 
dore1 currlcul1re1, por 11lormldo111 d.• libro• de 11110 ni por lun• 
clonarlos de lodo• lo• nlvelH dt 11 S.cre1arl1 de Educación Públl· 
ca. 
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::11.i ln••sll~aclón tlcr.e por objetivos determinar cómo se ~n~'"ª 
.:i•ncl;a en la. ucu~l~s sf!cundarias v q~O lma-.cn do ciencia t!~non 
, lu1nno1 "/ mo~stro1. 

El prcy...-:!o 11 .. no lmplicaclonu pr.\r.t!cas, da~o qu• ~porl . .,A mayo· 
''-'' o!•,neotos de juicio para elo!oborar .,,,,g,anias y p:entli ·.~~ e~tu· 
dio, A\9~;uaros rJicM~t!-:os d!··\'rsos, ribros do teito y ¡:.ro!lrfu':"'as ~· 
-i•'lrtt-na.nh1nto 'I eaµ.scittsción p:ira ¡:r"fesor\iS qwa ~:.l'tti1l d~I .:ono· 
chniento del quothacer tdwr.tivo ~n el aula. 

Ge seleccionaron 1 S escuo:las ser.undarlas g~n .. ralu distribuidas 
'" 11 Ciudad de Mt•ico, otn donC:e se aplicaron cueslionario1 y se 
roaliHton encuestas e alumnos y maestros v se efectuaron nume· 
ro111 obHNacionlll de clases de clenr.las. L• obsorvacil)n C:e cla· 
aes comprendi6 ctasH tanto del Area de ciencias naturales como 
de IH aslgnaturaa de llsica, química, blologla y geo>gralla. lncluy6 
tanto clases te6rlc11 como de laboratorio. 

Se decldi6 u1illza1 11 obseNacl6n de clases debido a Que nos p.¡1ml· 
111a1orna1no11 11 sltuacl6n real de clase, es decir, a estar prestn· 
tH on el proceso activo de ensellar.za de 11 c1.,nc11. Otras h!cnlca1 
c:omo 111 análisl1 de planH v programas de estudio v de libros de 
te110, asl c:omo In enr.uestas y cu~sllonarlos, 11 bien iOn de •Jlill· 
dad (y !•mbldn las empleamos), no amlj.in sin embarc¡Q luz en tomo 
al p1c:-blema del cómQ en realidad se enselll!I clenr.la f:n la escuela. 
,\sf ~IJtS, l.a ot-,,!Jel'\·~·:i~n de cl"~":l "ºs perm.itl6 diW-ttctar ei,lre º''º'· 
lac101ea tales como tl'"mpo re;,ln1,;nte in1pa1tido de clas<!; titmpo 
de11inado en principio • clase segun los horarios, peto en realidad 
dedlc:ado 11 deHmpello de varias actividades ajenAS 1 la e tase; los 
lipo1 de lnlerac:c:i6n alumno-maestro y dent10 de 45101, por ejem· 
plo, 101 tipos de p1egun111 v respuestas, el papel de las tarea1 v la 
naturaleza de fslas, los métodos v contenidos empleados en labo-
1110110, 1a1 diversa• lo1m11 utilizadas en la evaluacl6n del aprendl· 
zaje, HI como l1c:tores 11te1 como condiciones flslcas de las aulas 
y de loa laborato1io1, peso relalivo de los auxiliares dld•c:ttcos en 
taactases,tlc. 

El 1n6t11l1 preliminar de los materiales recabados arroja los 11· 
• gulen1e1 resullado1: 

•I El tiempo d., clase 1610 es aprovechado en un 70%. 

• b) La preocupación b6slca del maestro estA cent1ada en c:umplir 101 
programas de las ma1e1ias, en una canera contra el tiempo. 

e) Lo1 medios empleados para et aprendizaje son fundamental· 
mente el dictado v la repetición por, parte del atumno,de los con· 
ceptos Que et maestro ha dictado. 

di En el laboratorio el tiempo electivo para dar clases es de 20 mi· 
nutos en promedio. Se pone énfasis en el cuidado de los lnstru· 
mentos Que se emplean como ti microscopio, balanzas, ttc. y 
en tas p1ecaucion1s QUI hay QUI tomar -para evitar accidentes en 
IH eaperlenclas con suslanclas Que pueden resu1ta1 tóalcas o 
inllamablts. 

e) las !ñt(•ais se ,:·~nlré•n tn eo;: i.ar fta._:i,e~tcs ~e los li )ros do \•-to 
o \ln t•:·r.ct!i!.lr ir:fi;1ma~i~n ~" .\tiaun.,1 ctroa. Ri1$U!tl tr&.1,an· 
d~r.1e sc~~llr Q•.e ~1500/o ;le los a:umncs, .,, no hac•n las lar~as 
o l;ss h¡,cen lns.,tiGr~clflrias a !ulcio .:le :es maestrea. ' 

r) los lotos f!SCritos POI IOS 41umnoS y 115 f:IPOSielono en cla=e 
$On lonpor!~ntes, pt10 soro se cent1an en t;i re¡;eHcl6n fiel Je los 
ll~ros dd l6ato: er.t:o ma~Qt !'<:!e!IJ~d ~e hln<;¡a •n la re~•tl~ltin de 
~·:·!S Cl)uter,i.1c.s •ja !c ... !os. 11~a·,-or ter¡ '' t:.lHtf.;3.:ió" que ~a cb• 
te~~·· 

Con10 resul!ido do estos p1ocedlml6nto1 p~ra ta tMr.llanza dt In 
ci~neias los alumnos sólo alcanzan 101 n1b !laJ01 nivelo.a de cono· 
cimiento y sólo eacepciona:men1e alcanzan ta c:on1pren1l6n en al· 
gunos conr.tptos. La conc:epc:ión de ciencia que adquieren ea ta de 
Que et conocimiento cl1nlilico •• rlgldo y ac4bado: Que 11 ciencia 
tr.11>a¡a con ve1d1des ab1otu111; Que la clenc:l1es1ull1~da poi pet• 
sonas de c~pacidad genial y en laboratorios c:omplejos. La ciencia 
aparece como una actividad 6t1c1m1nte n1u111 v lfnligada de lodo 
conte•to 1oc:lal. SI contempla como 11go dlllcil de enlotnder y 1ltjl· 
do de la vida cotidiana de los alumnos. Los alumnos consideran 
Que ti tsludlo de la ciencia en secundarla, les apor1a1• 1olamenle 
m•• "cultura". · 

l.a e·1aluaclón de tos cursos es ocluGlvamont1 en Mrmlnc:-s de 
.1SiSh!ncia, di:scipllna y m-:m;.ri~ac.lón. Los 1;a:.111.;;nes npo1•n a un 
cnornie volumen de concepto• que deben pes~orse O•Clusi•amente 
a nivel de "'conocimlonto" en su ac,¡.pción mola utroc:ha. 

Como resultado de IQdo to anteriormente descrito, loa ahJmnos 
consideran que en realidad nunca han hecho ninguna actividad 
cientmca y no vislumb1an qut Importancia podrla tener la elencla 
en su vida colidlina. 

El preseñte dlagn6stlco H 1mpliar6 para abarcar 01111 6rea1 de co• 
noclmlento dtl plan de estudios de 11 1n1tllanza secundarla, 111 
como la est1uctura administrativa en la cual el p1olesor estt Jnmet• 
so. 

Cuando el dlagn611ico concluya en 1981 H tendrin elem1n101 de 
juicio sullcieqtes de toa cualta 1111111 para proponer ret1tructu11· 
clon11 a 101 pl1n11 y program11 de tlludlo vlgentH, 111 como con· 
slderar diferentes modalidades de la 1nstll1nz1 de 11 ciencia en el 
salón de clase en 11cund1rl1. 
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,~,c:utlu normalfl, 

Con e1te e11udlo H prettnde hacer un dl1~nó11ir.o de la en1ellan11 
::e IA1 cloncllll nalur1IH a partir d~ 11 lnlitra,o:l~n 1:11estrc·ah.:mno 
;n ti 1:ilón dt erases. Se lnl•·•tan ~barc1t lodH la• ln11a"~;~1 de 
~1u:ollan11, por 10 que H estudian ra1 c1a101de1oorl1, labo13to110 y 
·~id.tcllca. Adtm61, 1111M!la cómo 101 11umno1 dt lllS normalu 
~.; u..~•n :oa c~n..xirnier:t..:s •~q:.;iridos en las et ases mencic;r-. ..,d.11 
:, tr:\h di las il'~'tlcu d•,~Onlc$ ~uoJ r~Jli:an en lo.s escuelas .Prl· 
1narl11. 

P11ro1ro lado y aunquit el objolo de oludlo son 111 cruea, se sabe 
que •n ti dtHlfollO di las mlSrnH lnlluytn e!emtnlOI exttrnol 11 
maestro y a 101 alumno1. Por esta raz6n te pretende contrular lo 
q"' ocu11• en ti 11ldn de cl1Se1 con loa llneamltnlol de 101 progrl· 
mas dt clenciH na1ural11 dt las eacuelaa normalt1 y con 101 pro• 
gramas ' llbro1 dt tt•IO gralullo1 vlgentH en 111 11r.uelu prim1° 
r111. Tambltn H Intenta conlra11ar la prictlca doctnte con la 'º" 
ma de ensellanra y con 101 con11nldo1 de cltncl11 naturalu q,.e 11 
llan tnsellado tradlclonalmente 'que H rtlltJan en la Hlructura or• 
ganl•allva de IH propias t1cuelaa normalll ' prlm1tl11. 

Actualmente el elludlo se 11• centrado en la Escuela Naclonal de 
M1<eatros. En 1111 HCUitla H selecclon6 una muestra del turno ma· 
'1ut1no, repr111ntat1vo en rtlaci6n al número de ma.stro1 y o:on ti 
'número de grupos que 11 r.ubrian par.i cada uno C:e 101 grado• C:tl 
'prlmtro al lerctro. Se ob:erv11ron las clasu ele 1torl1, l11boratorlo y 
..,:~$ctlca duran11 un p~rlodo ;,¡:ro•im~do dt dos meses y dur•nte 
una semana 111 el.sea de ciencids r.a11,rales i1np4rló<:as por 101 
alumnos de la norm1I duranlt su prictlca intensiv1. Ademh, 11 tt· 
copilaron loa cuadtrnlls de apunlt1 de 101 11umno1 de 11 norm11 
para conocer el contenido que se esludió du1an11 el aemtslre. 

Algunos di 101 reaulladoa que hast• la lech1 11 hin obtenido son 
loa siguiente•: 

1, A partir de un.anillsla cuantllallvo de 101 regl11ro1 de 111 obstfo 
veclon11 M puede concluir que el tiempo de cl1111 11 emplea en 
acllvldad11: 

a) de enaellana, b) de organ1Hcl6n, e) de 1dmlnl1lracidn, 
• di para trantmlllr las e•perlenclts que loa ma111ro1 han tenido y 

que consideran lt11er6n útlles a loa 1rumnos cu1ndo 61101 ejtr· 
zan 1u proleal6n, ti pita que 101 1lumno1 lttbajtn en 1u lugtr, 
1) p.111 que loa 1lumno1 eapong1n conlenido1 C:t enuftanu, 

• g) ln11rrupcion11, cuando la c1111 no puede continuar por c1u· 
HI ajena• al m"llro poi· ejemplo, lleg1da de otros m1estro1, 
01ro1 alumno1, peraonal ad:ninlslrtllvo, tic. ' 111 "tiempo muer· 
to" en algunos c1so1, cu1ncio duranle el tiempo de clas11 no 11 
realizan ecllvldadtl. 

2. Partiendo dt un 1nillsla cuallt1llvo de los regl11ro1 de las obH" 
vaclon11 de clHll, en 16rmlnos generales se 111lleg•do1 la• 11· 
gul1n111 concru1lone1:L11 clasts de labora1orio le dutlnan p1· 
t1 que loa alumnos verifiquen y eomprueben loa conocimiento• 
que llan adquirido en las clases c:e 1eori1; en IH c111es de didic· 
uca ob11rv1daa ,genttalmenl• se c:a la 1nsellan11 a lttves C:t 
con11jos ' recomendaciones para que 101 alumno• puedan rt• 
solver probl1m11 relacionados con la pricllca docen11: sin em· 
bargo, 11111 consejos y recomendaciones no Incluyen la lorm1 
en que 101 practicantes podrían ensellar con1enldos concreto• 
en cada un1 de lls Areas de ensellanza de la escuela primarll. 

Por otra parte, en las clases lmparlldH por 101 practicantes. lre· 
cuentemenle se encontró, por un lado, un1 la1t1 lle dominio de 
los contenidos y por el otro. deficiencias serlas en la metodolo· 
gia d'e ense"anza ~mplP.adas~ c.mbas C3rencias refleian tan10 
:•:a ~01ma113o en!fl~anz1 ~e ra escuela norm•I como ra de I• ll!S· 
cut?l.a prhn•rl•. 't mUC'$Uan !a e:.~ar!encia que IQS 1h .. mnos i;:e la 
nor:nal Plan .¡ojquirldo a tr~·~s d~ su conlacfo con !a e'~uola prl· 
.,. ¡ria o con las ex¡:~r!en.:ia9 qye otros :n.itstros res han ltansml· 
1;.10. 

3. E,, ros r.u•d'ernos de apuntes ~e los ahJmno:s se ~4!'!ct1ron :oa 
.:cnt•>ni"''ª qi..e -:.111,:¡ gr•JPO cubrió dur•nte 1l ,e1r.astre y l.a terma 
•n::iu• ese cor.tenido se re·,.istrO. AJ comparar el con~~nido re· 

... 

~1.Crado en los cuadernos ~on el contenido de loa otjlllvoa di 
:os pmo;r•mas \!e ci.onclat nlluralea "'!o;ent11. cott,!l)ono3i~ntH 
al plan do u1uC:io1 1975 roastruclun.10, 11 •1•c:ontr6 que aun 
cu•ndo 11 cantidad de eonlenldoa vllir..s por los grupo1 varia, no 
se puede concluir que ti grupo que ha cubierto menos conltnl· 
do1 no cubre el progt1m1, dldo que•~ 6111 1ólo 11 Indican loa 
obJt1lvo1 g1ner1111 y partlcularH. Lo,·programaa, al no Hltllle• 
cer 101 contenldo1 11peclllco1 con lot que el contenido del ob
jellvo pttllcular 11 cubrirla, din un margen dt "llbet11d de c61•· 
dra" p1t1 que c1d1 maestro, de acuttdo con au criterio, defina 
cómo y cuilndo ha cublttto 11 contenido del obJellvo p•rtlcular. 
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