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INTRODUCCION 

A nivel mundial los proble~as visuales son comunes. Casi todos 

los seres humanos, tienen algún defecto visual aunque sea insi~ 

niricante, esto puede ser por nutrici6n inadecuada o insuricie~ 

te, por las condiciones de ilum1nac16n en escuelas, oficinas, -

talleres, etc., así como por la falta de conocimiento sobre el

cuidado de la vista. 

Las afecciones más comunes y menos serias, son los defectos de

refracci6n, principalmente: Astigmatismo, Hipermetropía y Mio-

pía, que pueden ser tratados y corregidos por medio de ayudas -

6pticas. 

El presente trabajo está enfocado a personas cuyo defecto de -

v1si6n obstaculiza su desarrollo como seres humanos. 

Por• lo tanto se tom6 en cuenta tanto a los ciegos como a los d~ 

biles visuales, mismos que se encuentran generalmente margina-

dos de los ámbitos educativo y laboral, por una raz6n que es la 

ausencia de una visión adecuada. Para rererirse a ellos se ut! 

lizará frecuentemente el concepto Deficientes Visuales, este -

término es utilizado por el siguiente criterio, dos sinónimos -

de deficiencia son: falta e insuficiencia, por consecuencia --

Deficiente Visual es aquél individuo al que le falta o es insu-
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ficiente la vista. 

La realizaci6n del presente trabajo tiene la finalidad de apor

tar elementos que permitan un acercamiento al problema del defi

ciente visual, mismo que como se verá má~ adelante en los países 

subdesarrollados, incluyendo México, ha sido poco estudiado. Por 

lo cual la base te6rica de esta tesis es de bibliografía de paí

ses en los que se ha investigado y atendido el problema. Compl~ 

mentando esta informaci6n con entrevistas a deficientes visuales 

y expertos en el problema, de tal manera que en el desarrollo -

de este trabajo se plasman los resultados de la investigaci6n de 

campo unidos con la investigaci6n de carácter bibliográfico. 

El suscrito considera que el presente trabajo es pionero en cua~ 

to al problema motivo de estudio por dos razones: la falta de -

material bibliográfico y la limitada actuaci6n del Trabajador 

Social en dicho campo, es por ello que en esta tesis se logra 

obtener elementos básicos para que dicho profesionista se :1.nte-

rese más por la poblaci6n que presenta limitaciones visuales, 

de tal manera que el Trabajador Social tiene el campo abierto y 

mucho camino por recorrer para participar lo suficiente y adecu~ 

damente en el problema y como consecuencia orientar a la sacie-

dad para que responda favorablemente a las necesidades e ~nquie

tudes de los deficientes visuales. 
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CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES SOBRE DEFICIENCIA \'I3l'AL 

El estudio de la deficiencia visual y las implicaciones de é~ 

ta en el individuo que la padece, requiere de un panorama ge

neral, por lo que aquí se citan algunoo conceptos de deficieg 

te visual, tanto cualitativos como cuantitativos, sus causas 

y consecuencias, modalidades que presenta, etc. 

Se hace menci6n del ciego y débil visual por separado, ya que 

a pesar de ser ambos deficientes visuales su problemática pr~ 

senta en ocasiones particularidades diferentee. 

I.I CONCEPTO DE DEFICIENTE VISUAL 

Si los defectos visuales son muy comunes, entonces el deficieg 

te visual se debe definir con base en la desventaja nn que se 

encuentra el individuo, para su desarrollo frente a las perso

nas con visi6n adecuada. 

Generalmente en todos los pa:!ses, las definiciones más difund!_ 

das y aceptadas son las médicas, ya que utilizan criterios --

cuantitativos, aún así no hay un concepto uniforme mundialmente 

aceptado. Hay dos definiciones médicas que son aceptadas en -

la generalidad de los países: Una es la que considera deri---



ciente visual .a aquella persona que tier:e un 10% de la visi6n 

normal o menos, la otra es el individuo cuya visi6n es de 5% 

de la visión normal o menos. 

Hay individuos a los cuales su ceguera no les permite distin-

guir entre la luz y la oscuridad, ellos son muy pocos en rel~ 

ci6n al total de deficientes visuales (1). 

Otros individuos alcanzan a ver la luz, en diferentes perso

nas su visi6n les permite ver colores, pero en atnbos casos -

pr~cticamente no sirve de nada. (2). 

Hay deficientes visuales que alcanzan a percibir bien objetos 

grandes, por lo cual tienen una idea apropiada del mundo fís! 

co que los circunda. 

Existen personas con limitaci6n en el campo visual, ya que -

únicamente funciona su visi6n central y la agudeza visual es

buena, dicha visi6n asemeja a la percepci6n que se tiene al -

mirar a través de un tubo largo (3) al no funcionar la visi6n 

periférica se tienen dificultades con los objetos que debe 

(1) Grayson, Dava. FACTS ABOUT BLINDNESS & VISUAL D'1PARMENT. American 
Fbwidation far the Blind, New York ( 198-?), p. 1 • 
(2) Loe. Cit. 
(3) Dickman, Irving. WHAT CAN WE 00 ABJUT LIMITED VISION?. 
Public Affairs Panphlets, New York, 1973, p. 4 • 
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captar esta parte del campo visual (el campo visual normal es 

de 180 grados) una persona con la limitaci6n mencionada, mira~ 

do hacia el frente no podrá percibir los objetos más cercanos

que estén a su lado, arriba o abajo y s6lo será posible verlos 

volteando directamente a ellos. 

Ante los diversos grados y formas de deficiencia visual existen 

diferentes conceptos de deficiente visual, por ejemplo, la Fun

daci6n Americana para los Ciegos (American Foundation far the 

Blind) de los Estados Unidos, tiene tres definiciones (4) que 

son las siguientes: 

CEGUERA TOTAL: Cuando un individuo no distingue la luz de la -

oscuridad. 

CEGUERA LEGAL: Cuando una persona no puede exceder la agudeza -

visual de 20/200 en el mejor ojo, aún si fuera posible con len

tes correctivos, esto significa que lo que una persona de vista 

normal puede ver claramente desde una distancia de 200 pies --

(66. 66 Mts.) el deficiente visual no podrá verlo hasta que se -

coloque a 20 pies (6.66 Mts.) o menos. 

En términos porcentuales, la agudeza visual de 20/200 o menos,

lleva a considerar deficiente visual a aquel individuo que tie

ne un 10% de visi6n normal o menos. 

(4) Orayson, Da.va. Op. Cit. p .2 
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Si una persona tiene como máximo 20 grados en su campo visual, 

también es considerada deficiente visual. 

CEGUERA FUHCIONAL: Los individuos funcionalmente ciegos no po

drán leer un peri6dico corriente, aún con correcci6n 6ptica y -

por consecuencia requieran ayuda especial. 

En M~xico el concepto de lo que es el deficiente visual desde -

el punto de vista médico (5) conjunta las definiciones de ce--

guera total y legal de la Fundación Americana Para los Ciegos, -

salvo que en nuestro pa!s se hace una diferenciación entre par

cialmente ciegos y débiles visuales argumentando que los prime--

ros son los que no distinguen a las personas de los objetos Y --

los segundos en el mejor de los ojos la vista es de 20/200 o -

menos con correcc16n ?ptica. 

En el ámbito educacional en México hay dos definiciones de def! 

ciente visual: 

CIEGO: "Aquellos que percibiendo o no la luz, color y movi--

miento no pueden usar papel y lápiz para la comunicación" (6). 

DEBILES VISUALES: "Aquellos cuyos restos visuales les permiten 

usar papel y lápiz para la comunicación" (7). 

(5) LA EDUCACION ESPECIAL EN MEXIOO. Dirección General de Educación -
Especial, SEP, 1985, p. 15 . 
(6) Ibid p. 21 
(7) IDc. Cit. 
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Es necesario mencionar que la definición anterior de ciego no 

es del todo exacta, ya que hay individuos que perdieron la vi~ 

ta cuando ya sabían leer y escribir y a~n con su limitac16n pu~ 

den escribir en caracteres comunes, si no con mucha precisión,--

sf con letra legible. 

Además utilizando algunas técnicas especiales en la Escuela Na

cional para Ciegos perteneciente al DIF se está enseñando a los 

deficientes visuales a escribir en tinta con buenos resultados 

(6). 

Para referirse al deficiente visual se han utilizado diversos -

términos: ciego, semiciego, parcialmente vidente, impedido vi--

sual, disminuido visual, etc., exi~te la controversia sobre --

cuál es el término m~s adecuado, sin embargo, el problema de -

fondo, no es cuestión de términos ya que basta con que la expr~ 

si6n se utilice para aludir a personas que se encuentran en de~ 

ventaja frente a la población vidente, por su deí'iciencia vi--

sual, no importando el grado de ésta, cabe ~en~~onar que en di

cha situación los criterios cuantitativos no son pertinent~es p~ 

ra definir al deficiente visual ya que para juzgar a una perso

na con dicha 11mitaci6n, como se mencionó anteriormente en una-

de las deí'iniciones cuantitativas el individuo debe tener una -

v1si6n de 20/200 o menos, entonces sucede que las personas al 

tener 21/200, 22/200 o una visión similar no son consideradas 

(6) Monice l'k>barak, Abraham. LEC'IOESCRIT!JRA EN CARAC'IERE.S GRAFIOOS PARA 
CIEXlOS. Trillas. México, 1966, p. 10 
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deficientes visuales, aunque su limitaci6n les pueda impedir -

desarrollar actividades con la misma capacidad de los demás, -

lo cual repercute en su desarrollo como individuos. 

Ante estas circunstancias, es necesario señalar la importancia 

de utilizar definiciones cualitativas pertinentes, ya que las

definiciones cuantitativas y en general las antes citadas se -

basan únicamente en el impedimento, definiendo éste como: 

11 La limitación individual causada por una deficiencia física, 

mental. •..• " (9). 

Como se puede observar, el impedimento se refiere a la limita

ci6n individual, esa limitación, generalmente provoca una dis~ 

capac:!.dad def:!.niendo ésta corno: "La pérd:!.da o 1:1.m:!. tac:!.6n de -

oportunidades de tomar parte en la vida normal de la sociedad 

en el mismo nivel que los ·demás debido a barreras físicas o-

soc:tales" (10). 

Por lo tanto para def:!.nir al def:!.c:!.ente v:tsual, no hay que to

rnar en cuenta únicamente el impedimento, también la discapaci-

dad, por lo cual para el presente trabajo el deficiente visual 

quedará def:!.nido como: Aquel ind:!.viduo a quien su l:!.m:!.taci6n

v:!.sual no le perm:tte una participaci6n adecuada en las act:!.v:!.-

(9) Cruz, Pedro. "Para que nos sirva de guía en rruestra lucha". La Voz, 
Organ:!.zaci6n Mun:lia1 de Personas Impedidas, Montevideo, 1987, p .11. 
(10) Loe. Cit. 
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dades de su comunidad y lo cual le impide su desarrollo pers~ 

nal. Es posible que pueda superar esta situaci6n mediante -

atenc16n especial. 
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I.2 EL CIEGO 

La diferencia fundamental entre el débi 1 visual y el ciego es 

que el primero es capaz con sus residuos visuales, en su esta-

do más crítico de percibir rormas esto indica que ve el mundo-

que lo rodea, en caMbio e1 ~lego es aquel individuo, que aunque 

ve luz y colores no distin12:ue formas. Por lo tanto en el pre-

sente inciso se hablará de situaciones más propias del ciegoª 

El hombre es un animal visual (11), esto se demuestra al hacer 

una breve reseña de lo creado por él, ya aue siempre ha real~--

zado sus obras buscando además de su utilidad, formas y colores 

qu~ le sean atractivos mediante el uso del sentido de la vista. 

Por consecuencia no es fortuito aue las grandes realizaciones -

del ser humano, para su satifacci6n cultural y recreativa, a -

excepci6n de la música, se disfrutan, principalmente por me~io 

de la vista, así se tienen como ejemplos: el cine, la televi---

si6n, la pin~ura, la literatura, la danza, los deportes, etc. 

La ausencia de inf'ormación por medio del sentido de la vista, -

arecta severamente al individuo. En esta situaci6n influyen ra~ 

(11} "CUando la vista se ve a!"ectada". Enciclopedia de la vida. Abril, -
Brasil, 1973, p. 930. 
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tares, unos propios del sujeto g otros externos a él, ambos -

actúan conjuntamente para frenar o impulsar la superación de

la limitación, aunque estos factores también influyen en el -

débil visual, son más agudos en el ciego debido a la defini-

ción de una situación que es la ausencia de vista. (12). 

Del propio sujeto se encuentra la adaptación al mundo que lo -

rodea y como consecuencia la aceptación de la ceguera en lo -

que influye definitivamente la personalidad del ciego ya que 

la capacidad de adaptaci6n varía de un individuo a otro. 

En los factores externos del sujeto está en primera instancia

la familia, el papel de ella es primordial para que el ciego -

supere su limitaci?n, sobre todo en los países subdesarrolla-

dos ya que en los mismos, es en el grupo ramiliar donde recae

la responsabilidad de satisfacer sus necesidades b~sicas, ali

mento, vestido, etc., así como auxiliarlo en el traslado de -

su casa a los centros de atenci?n, hasta que mediante la reha

bilitaci6n básica logre su independencia, desafortunadamente -

la mayoría de las familias de los ciegos nadamás satisface las 

necesidades elementales de éstos, debido en ocasiones al desc2 

nocimiento en dichos grupos de las potencialidades que tienen

las personas con esta limitaci6n, por no contar con la orient~ 

c16n adecuada. 

(12) Ibid p. 933 
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Otro elemento de peso dentro del ámbito familiar es el sexc,

ya que la mujer ciega por lo regular está recluida en el ho--

gar, aunque esto también sucede con los hombres. En México -

de acuerdo a cif'ras del Sistema Nacional Para el Desarrollo -

Integral de la Familia en el Primer Seminario Sobre Ciegos y

Débiles Visuales celebrado en la Ciudad de México en 1985, s~ 

lo un 2.5% de dericientes visuales están rehabilitados y la -

mayoría son hombres, de este porcentaje, aunque no hay cif'ras 

exactas, por inf'erencias estadísticas se calcula de un total -

que rluctúa entre 300 mil y 400 mil ciegos y débiles visuales

en el pa~s. Por lo anterior es posible deducir que la mayoría 

de ciegos está vegetando en su hogar. 

En las sociedades desarrolladas es extensa y apropiada la ate~ 

ci6n a los ciegos, ejemplo de ello es Estados Unidos, país en -

el cual los rehabilitadores hacen parte de su trabajo en la ca

sa de los ciegos por lo tanto la familia pasa a segundo término 

en el proceso de rehabilitaci6n (13). 

El otro factor externo es la sociedad en que se desenvuelve un-

ciego, si es una sociedad discriminatoria generalmente se le -

tiene estereotipado como. un ser inútil "porque no ve 11 (al débil 

visual se le define como el que "al me~os ve un poco"), en es-

tas circunstancias el ciego vuelve a ser afectado, por un lado

como se plante6 al principio de este inciso el ciego se desen-

( 13) Grayson, Dava. P. Cit. p.6 
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vuelve en una sociedad visual y por otro lado, como consecuen-

cia de ello se ''ve'' su lim1taci6n. En este sentido es necesa-

rio señalar que la ceguera no es más que una limitación física 

y que otros individuos padecen serias afecciones mucho más pe

ligrosas que la propia ceguera,, en esta si t1iación se encuentran 

los cardiacos, diabéticos graves, epilépticos, etc., y estos sí 

son aceptados porque no se ve su limitación o casi es impercep-

tible (14). 

Al considerar la sociedad, en general, al ciego como un ser 

inútil, es casi nula su participaci6n en las organizaciones la

borales, lo cual trae como consecuencia~ la total dependencia

de la familia o ganar la conmiseraci6n de la personas dedicán

dose a la mendicidad, siendo ésta la principal actividad de los 

ciegos en México. 

(14) Matute, Marj_o René. EL PROEUMA SIOOSOCIAL DE LA CEGUERA. Colecciones 
Estudios Universitarios, ·auatenala 1982 p. 33 
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I.3 EL DEBIL VISUAL 

Si la problemática de !os ciegos es muy compleja la de los dé

biles visuales, específicamente lo es más, ya que al no ser ci~ 

gas ni videntes, es más difícil superar su situación corno se -

verá en los siguientes renglones. 

Hay débiles visuales, en los que no es notoria fácilmente su l! 

mitaci6n, en otros es evidente. 

En el caso de los primeros corno su 11mitaci6n puede pasar desa

percibida, se puede encontrar a uno de ellos en 1 a calle y su -

movilidad llega a ser como la de una persona con vista adecuada, 

aunque s6lo pueda percibir objetos grandes y no apreciar las -

particularidades de los mismos, pero su limitaci6n puede ser -

evidente en los ámbitos educativo y laboral. 

En los casos en que la deficiencia es visible, ésta se puede de

tectar de diferentes formas, se dan como ejemplo las siguientes: 

Las cataratas, enfermedad en ~a que el cristalino se vuelve opa

co, el ojo puede presentar un movimiento involuntario llamado -

nistagmo (•). En otras personas lo que más se encuentra dañado 

es la visión central, por lo general debido a una degeneración-

(•) El rrovimiento que se presenta como una especie de brincoteo del ojo. 
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de la Mácula, siendo ésta la parte central de la retina, ente~ 

ces el débil visual ve de perfil, ya que de esta maneI'a percibe 

mejor los objetos, aunque cabe mencionar que en la visión cen-

tral es donde se enrocan mejor los objetos, y por consecuencia

la agudeza visual es mejor, por lo tanto al usar la visi6n per! 

.rérica no se cons-1.gue una visi6n adecuada. 

En los individuos, cuya def'iciencia es de nacimiento o adquiri

da desde muy pequeños 1 ya sean ciegos o débiles visuales, si no 

tienen una adecuada atenc:1.6n para su desarrollo motor, puede h!!:, 

ber un balanceo excesivo del cúerpo al caminar, que denota cie~ 

ta torpeza, 

Existe la tendencia generalizada de los débiles visuales de --

tratar de ocultar su lim1taci6n, ya que al vivir en una sacie-

dad, que no f"~cilmente los acepta, porque no son 11 normales 11 ya 

que comunmente las personas esperan que todos 11 vean bien" per

lo tanto pueden temer el rechazo y en sus relaciones humanas -

ser inseguros e introvertidos. 

Hay una aituaci6n que inquieta particularmente y aumenta la in

seguridad en el d~bil visual, es el temor a no responder de una 

manera pertinente al lenguaje kin~sico (saludos, llamados, etc.) 

y les preocupa el hecho de (¡ue los demás crean que es una falta 

de atenci6n. En este sentido prefieran pasar por rtistra!dos --



16 

que recono~er .V comunicar su limitac:i6n, aunque. é~.t.a sea evide!! 

i.e. 

En sus relaciones I'amiliares. es frecuente que también sean in

trovertidos, por ello en ocasiones es en su hogar el Gltimo lu

gar que se enteran de su limitación. Al informarse la familia

del problema los integrantes generalmente no saben como actuar, 

ni como tratarlos, esto puede arectar más severamente al niño -

y al adolescente, ya que si la familia no cuenta con los elemeg 

tos para inrundirles confianza y e.nfrentar su situaci6n esto --

arectará su desarrollo individual. 

En estas circunstancias, pue~e influir el hecho de no contar con 

la orientación de personal espec~alizado en la atención· a defi--

cientes visuales. 

Los maestros en las escuelas comunes, normalmente no tienen los 

elementos pedag6gicos para instruir a los débiles visuales, aun

que lo común es que éstos abandonen la escuela al sentirse tata! 

mente incomprendidos o incapaces. 

Las circunstancias que rodean a los débiles visuales le son hos

tiles, esto se debe básicamente a que no son considerados y tra

tados como deI'icientes visuales (15). 

(15} Kwan, Irving, WHAT CAN WE 00 AEOUT LlMITED VISION,. Allairs 
Ccmnittes, New York, No. 491, p. 14 
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Además h'ly que conside1~ar la ausencia de una rehab111taci6n -

pertinente y con ésta se logre la 6ptima utilizaci6n de los -

residuos visuales y la aceptaci6n de su situaci6n, ya que la

definici6n como deficiente visual parte del débil visual mis-

me, esto implica reconocer que su v1si6n limitada está afee--

tanda su desarrollo (16) 

La rehabilitaci6n del débil visual se puede dividir en dos --

~spectos 1 uno vi3ual y otro sicosocial. 

La ~P.habilitaci6n visual se basa en correcciones 6pticas y en 

técnicas para la mejor utilizaci6n de la vista. Este tipo de 

rehabilitaci6n la mayoría de los débiles visuales la requieren 

y esto es de mucha importancia, ya que al no ayudar al ojo con 

la correcci6n ~ptica apropiada, dicho 6rgano al no tener un -

funcionamiento ~ptjnio dent1~0 de sus posib1lidades, se va det~ 

riorando más rápidamente, si a esto se aumenta el desgaste -

por el proceso normal de envejecimiento, da por resultado que 

casi todos los débiles visuales terminen ciegos, situaci6n -

que complica aún más su existencia y por la que viven agustia-

dos. 

De acuerdo a inrormac16n proporcionada por el médico Juan Or

tega Chapa (•) es común, en México, que los débiles visuales -

(16) Diclanan, Irving. Op. Cit. p. 15 
(•) Méclico egresado de la Escuela Superior de Medicina en la especiali
dad de Optanetría. 



ignoren la importancia de la ayuda óptica. esto debido a di ve!: 

sos factores entre los que se encuentran por principio, que -

son atendidos generalmente, únicamente por oftalmólogos y se -

hace necesaria también la labor de un optometrista, ya que éste 

es especialista en aplicar las técnicas que adiestren al débil 

visual para la 6ptima ut1lizaci6n de su vista, dichas técnicas-· 

van encaminadas a enseñar como enfocar mejor, hacer uso de los -

colores que más se distinguen, el tipo de luz que sea más útil, 

etc. 

Todo lo que se haga en cuanto a la rehabilitación visual puede 

ser inútil si no se ccmplementa con el otro aspecto de la reha

bi li taci6n, el sicosocial, el cual se debe trabajar multidis-

c;Lplinariamente ya que para que el sujeto logre la autoacepta

ción es necesaria la 1ntervenc16n del optometrista que parte de 

las actividades mencionadas va a ser un motivador (17), el sic§ 

lago hará los estudios clínicos pertinentes y el trabajador 

social la orientación del propio débil visual y su familia. 

Al no lograr que el débil visual acepte su situaci6n y la enfreE_ 

te, habrá ciertos problemas, como el uso de los lentes, en caso 

necesario, ya que por ejempló, si requiere lentes telesc6picos9 

no los utilizará por ser excesivamente gruesos. Er el caso del 

(17) loe. Cit. 
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use del bat.tón, si se necesita, se neµ::ará a usarlo aun

que esté expuesto a sufrir accidentes, sobre todo en la 

noche, el uso de este instrumento permite por un lado -

encontrar la colaborac16n de la gente y por otro a9oyar 

la autoac~otación de la limitación visual. 



20 

~-~LA TIFLOLOGIA 

El hombre a través de su historia ha buscado los medios para 

superar su limitaciones naturales. En consecuencia, superar 

la limitación de la falta de un sentido tan importante como 

es la vista, se ha convertido en un verdadero reto para el -

ingenio humano. 

Desde la creaci6n de la primera escuela para deficientes vi

suales en Francia en 187~ se ha venido buscando la ~arma de

integrarlos a la sociedad. En esta misma escuela, posterio~ 

mente se crea el sistema de lectoescritura Braille (*), con lo 

cual los deficientes visuales amplían sus posibilidades de -

comunicaci~n y a su vez les da oportunidad de participar apr2 

piadamente en escuelas comunes o especiales. Después de es--

tos acontecimientos, la abundancia de escrito~ relacionados -

con la ceguera parcial o total hizo imprescindible un concep

to generalizador que los distinguiera. Se emplean los voca-

blos griegos "tiflos" que significa ciego y "lagos" tratado y 

se configura la palabra tiflología. 

La tiflología estudia desde la prevenci6n de la deficiencia -

visual hasta como se puede vivir con la misma, siendo un ser

productivo e integrado a la sociedad. 

( •) Sistema de puntos en relieve qtie soo detectados por medio del tacto. 
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La 1nvest1~aci6n tiflol6gica ha permitido conocer las causas 

frecuentes de deficiencia visual en los países subdesarroll~ 

dos como son: la desnutrici6n y algunas infecciones que afeE_ 

tan los ojos y en los países desarrollados los accidentes y

las enfermedades seniles. Se conoce como prevenir la ceguera 

en los subdesarrollados pero en la práctica no se ha hecho -

nada, ya que de acuerdo a los. datos proporcionados por la 0!:_ 

ganizac:l.6n Mundial de la Salud los casos de deficiencia vi-

sual, en estos países podrían prevenirse en un 75% ( 18). 

En los casos de def"i.ciencia visual se hace necesar1a la aten-

c:1ón especial. Para llevar a cabo esta labor es indispensa-

ble la :1.ntervención de un equipo multi.disciplinar:io, f'ormado

fundamentalmente de sic?lrgos, maestros especialistas (defi-

cientes visuales y vi.dentes) y trabajadores sociales, en el -

caso de los débiles visuales, se reQ.uiere además un optome--

trista y en el caso de los deficientes visuales enfermos y -

muy especialmente los di.ab~ticos, se necesita también un mé-

d:l.co. Todo el equipo requiere conocimientos de tirlología. 

Uno de los problemas del deficiente visual sobre todo, los -

casos m~s cr~ticos, es la movilidad, para esto la investiga

ci6n ti1"lol6gica y la tecnología han permitido desarrollar -

algunos aparatos que auxilian al der:l.ci_ente visual para su -

· (18) '!hylefürs, f¡Jc5m "Ia prev:l.si6n evita la ceguera". Salud M.Jndial, 
CJMS, G:l.nebra, 1987; Mayo, p. 5 · 
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denplazamientoJ el bast.6n laser y el kay binaural, son de los 

más ~omunes en los países desarrollados (19). 

El primero es un inst.rumento aue detecta los obstáculos a la -

altura de la cabeza, así como los desniveles y obstáculos en -

el camino, al detectar emite sonidos. 

El segundo detecta obstáculos a una distancia de 15 a 20 pies

adelante del usuario, ~ste aprende a d1I'erencia~ sonidos depen 

diendo del objeto que se encuentre al frente, así será difere~ 

te el sonido de un árbol al de una pared. 

Asimismo se han inventado y fabricado muchos objetos que faci

litan las actividades de los deficientes visuales, entre los -

que se encuentran: Jeringas marcadas con Braille, tazas de me

didas con letras y números en relieve, relojes despertadores -

especiales, etc., desarortunadamente estos y otros artículos, 

casi ~nicamente se utilizan en los países desarrollados. 

También la investigación ti~lol6gica ha permitido, en los úl

timos años, que los dericientes visuales desarrollen act·1 vid_! 

des que antes se consideraban imposibles para ellos (20), --

ejemplo de esto es el optacon, aparato que mediante complica-

(19) .Murphy, Joane, IDW DOES ABLIND PERSON GE:r_AROUND. American Fourxlation 
für the Blind, New York, 1982, p. 19 
. (20) Melor C. M1chael. AIDS FOR 'IHE 80s? WllAT 'IHEY ARE AND WHAT TllE OO. 
American Foun;'fation für the Blin:l, New York, 1981 p. 18. 
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dos mecanismos permite al deficiente visual leer en tinta, ya 

que dichos mecanismos transforman lo impreso en señales tácti

les, de ::.a misma forma q11e las letras. ésto signif'ica, por eJc!IJ. 

ple, que una A va a ser transformada con su misma f'orma y se va 

a poder to car. 

Dentro de la invest1gaci6n en cuesti6n hay un proj.'-:!Cto que se -

desarrolla en Inglaterra y que llama la atenc16n, es el de la -

visi6n artif1~1al, en caso de concluirse con éxito, este apara

to contará con una cámara de televisi6n en los anteojos y man-

dará estímulos eléctricos al centro visual del cerebro, desaf'OE 

tunadamente hay muchos obstáculos para el desarrollo de este -

sistema-, entre los que se encuentran la .fuerza de las señales -

y la tolerancia del cerebro, tanto a éstas como al propio disp.2_ 

sitivo. 

En México y en ~eneral en todos los países subdesarrollados la 

investigación tiflol6gica es prácticamente desconocida, así al 

deficiente visual se le complica más superar su desventaja vi

sual, ya que los problemas empiezan desde la atención médica. 

As~ como existen lim~taciones para la adecuada atencióñ médica, 

tambi~n los hay para la adecuada atención al deficiente visual, 

situaci~n que se analiza en el siguiente capítulo, mismo que -

tiene la finalidad de dar un panorama general de la deficiencia 

visual en México. 



CAPITULO SEGUNDO 

LA DEFICIENCIA VISUAL EN MEXICO. 

De acuerdo a lo antes mencionado la problemática de los cter1-

cientes visuales, principalmente en los países subdesarrollados 

es muy compleja, México como una de estas naciones no es la 

excepción, el presente capítulo tiene la finalidad de hacer una 

descripci6n que abarque los aspectos m~s relevantes del proble

ma. 

Por consiguiente se hace mención de la atención a los deficien

tes visuales en las instituciones de Estado, fundamentalmente -

las del Distrito Federal. 

Las organizaciones de dericientes visuales, han tenido cierta -

influencia en el problema, por lo tanto se explica su origen, -

funcionamiento y cual ha sido el papel que han desempeñado pa~a 

el desarrollo social de los nd.smos. 

Hay un aspecto del problema que es rundamental para el desarro

llo de los ciegos y débiles visuales, este es el empleo por lo 

que se habla de los talleres protegidos y los trabajos aut6no-

mos, como posibles alternativas de trabajo para ellos. 
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El último inciso trata de la part1c paci6n del Trabajador So

cial en la problemática describiend las principales activid~ 

des que realiza para la atención a os deficientes visuales,

que fundamentalmente se han enrocad al Trabajo Social de Ca-

sos. 

2.1 LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN A PROBLEMATICA DEL DEFI

CIENTE VISUAL. 

En los países subdesarrollados son p oblemas comunes, la ign~ 

rancia y la pobreza, que in.fluyen di ectamente en el manejo y 

el control de las limitaciones visua es. 

El hecho que una persona no busque e n prontitud el tratamie~ 

to para una enre~medad que puede pra~1ocar ceguera parcial o -

total se debe en ocasiones a la pobrJza y también a la falta

de informaci6n. 

En esta situaciones influye definitiv ente la escasez de los 

servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales, as! como 

los pocos prof'esionistas al cuidado d los ojos ya que 11 Hay -

países en los que existe un oftalm6lo o por cada mill6n cuatro 

cientos mil babi tan tes". ( 21) 

Por consecuencia no es de extrañar que la tasa de def'iciencia 

visual en los pafses en vías de d~sarr lle sea con rrecuencia 

(21) Chirambo, Meses 
1987, p.3 
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más de 20 veces superior a la de las naciones de-sarrolladas y 

que de los 28 millones de ~iegos existentes en el mundo, 9oi-

vivan en países subdesarrollados (22). 

Un ejemplo de ello es la catarata que provoca millones de de

ficientes visuales y la mayoría de ellos podría recuperar la

vista con una operaci?n qu:irúrgica, lo cual en ocasiones no -

es factible. 

La desnutrici6n es otra causa importante de deficiencia visual 

"Cada año, nada menos que medio m1116n dP. niños se quedan cie

gos, de cinco a diez millones pierden la vista hasta el punto

de no poder encontrar su comida o sus juguetes a la luz crepu~ 

cular, muchos más mueren s:implemente por no ingerir suficiente 

vitamina "A" (23). 

En México los Servicios de Salud no cubren las necesidades de-. 

la poblaci?n en este problema, por ello se centran en insuri-

cientes acciones de tipo individual y curativo, olvidándose de 

servicios de tipo colectivo, comunitario y preventivo. 

Para la atenci6n. de los dericientes visuales en la Rep~blica -

Mexicana, no hay suricientes centros de atenc16n y los que -

existen se concentran en las principales ciudades del pa~s. 

(22) Th.vlefbrs, Bjorn. Op. cit. p. 3. 
(23) Soorner, Alf."red. "La malnutrici6n causa ceguera". Salud Mumial., GIS, 
Mtzyo 1987, p. 20. 
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Ejemr:no de ello es la Ciudad de México y área conurbada en do!! 

de sólo existen dos centros estatales para la atenci6n de ciP

gos y débiles visuales: La Escuela Nacional Para Cjegos, que -

atiende adultos y el Instituto Nacional de Rehabilitaci6n para 

Niños Ciegos y Débiles Visuales ambos centros dependen del DIF, 

los servicios que ofrecen, son principalmente los siguientes:

Rehabilitaci6n b~sica (Braille, actividades manuales y orient!!_ 

ci6n y movilidad) y educaci6n primaria. En el centro para adul 

tos hay cupo para 80 alumnos internos y en el de niños se atie~ 

de a 200 no internos (*). 

As! como en loa centros mencionados, no está contemplado un as-

pecto fundamental de la rehabilitaci6n, que es la capacitaci6n-

para el empleo, generalmente sucede lo mismo en otros centros,-

ya sean estatales o privados. 

A nivel internacional, México como miembro de la ONU se compro

meti6 a participar en el Programa de Acción Mundial Para los Im

pedidos (1983-1992) planteado por este organismo: en dicho pro-

grama uno de los puntos rundamentales es la prevención de inca-

pacidades. De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, -

en los últimos a~os, en México, además de cas~ no haber preven

ción, han aumentado las causas de impedimentos (24). 

(•) Infonnac16n adquirida directamente en los centros citados. 
( 24) Blírcena, · Anirea ClUadalupe. ''Los niños ¿una meyor!a contra el PRI? • 
El Universal, México, 4 de Jlepsto de 1988 p. 10. 
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A los países participantes se ies pide para que lesislen para 

la adecuada atención de los impedidos, :1a que entre los postu

lados, sobre los Derechos Humanos, de dicho Organismo están -

"Los Derechos a la educaci6n, al trabajo, a la seguridad so--

cial y a la protección contra tratos inhumanos y degradantes" 

( 25). 

En cuanto al aspecto laboral est~ más concretamente planteado

en el Convenio 159 de la Organizaci6n Internacional del Traba

jo (OIT) "· •• sobre la readaptaci6n proí'esional y el empleo de

personas :l.nvál:l.das" (26). En Junio de 1983. 

Los puntos mencionados, en México no se han llevado a la prác

tica, faltan las políticas y como consecuencia de ellas los pl_!! 

nes, programas y proyectos, que lleven a los discapacitados a -

un v:l.da d:l.gna. 

La ausencia de sat1sractores econ6micos y sociales para los ---

deficientes visuales, los han llevado a rormar organizaciones -

ya que por medio de ellas, han intentado acciones, para ob.tener 

dichos satis!'actores. El siguiente inciso trata del papel que-

desempeñan y Cuales son sus perspectivas. 

(25) PROGRAMA DE ACCION"MUNDIAL PARA LOS IMPEDIDOS. Naciones Unidas. New 
York, 1983, p. 7 
(26) LA orr Y EL MUNDO DEL TRABAJO. Organizaci6n Internacional del Tra-
bajo. Suiza, 1984, p •. 17 · 
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2.2 LAS ORGANIZACIONES DE DEFICIENTES VISUALES EN MEXICO. 

Al iniciar este inciso es necesario señalar que aunque todas 

las orgar.izaciones llevan en su rúbrica únicamente 11 ciegos 11
-

también pertenecen a ellas débiles visualed. 

En el año de 193~. después de la Primera Convención de Cie-

gos Mexicanos se forma la Federaci6n General de Ciegos Traba

jadores de la Repqblica Mex:l.cana. Con e 1 propósito de luchar 

" ... contra el aisléimiento y la segregac1ón social en que 'ac-

tualmente se encuentran. a fin de organizarse en agrupacio--

nes permanentes que los represente en todo el territorio na--

cional •••• por el buen funcionamiento y el progreso integral

de sus organizaciones, hasta lograr la unidad firme y defini

tiva de este sector" (27) .•• ,upar la fundac16n de talleres en 

que se les de trabajo a los ciegos mediante contratos colect! 

vos" .. • ''portj'ue la SEP runde cuando menos 2 jardines de niños 

y dos escuelas pr:l.mar:l.as en la cap:l.tal de la República y un -

jardín de n:l.ños y una escuela primar:l.a en cada uno de los Es

tados de la Federación en donde adem~s de :l.mpart:l.r educac:l.6n-

y enseftanza gratuitas a los privados de la vista. se les pro

porcionen los útiles y los 1:1.bros que han de menester" (28) .

Teniendo como lema 11 Por la incorporaci?n de 1 os ciegos a la -

sociedad"· ( 29). 

(27) Alvarado Chávez, Port"irio. MI VIAJE POR EL MUNOO DE IDS CIEXXJS_ (s.n.) 
Mifx1co, 1964, p.· 171 
(28) Ib1d. p. 172 
(29) Loe. Cit. 
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La Federaci6n qued6 integrada por tres tipos de Organizaciones: 

"Unión General de Billeteros Ciegos del D.F. 11
, "Sociedad de Co

merciantes Ciegos del D.F. 11 y 1'La Uni6n de Mdsicos Ciegos y Si

milares del D. F. 11 También se> af'ilian algunos representantes -

de Pachuca, Puebla y Monterr"y (30). 

En 1940 en la Segunda Convenci6n de Ciegos Mexicanos ya existen 

otros grupos que dependen de la Federación General de Ciegos --

11La Asociaci6n de Masajistas Mexicanos". "0rganizaci6n de Cie-

gos de Monterrey", "Corporac16n de Ciegos de la Capital de San 

Luis Potosí", "Uni6n de Ciegos de la Capital de Aguas calientes", 

Sociedad Hidalguense Pro Ciegos de Pachuca'' y "Sociedad de Ci~

gos de la Capital de Puebla" (31). 

El principal dirigente de la Federaci~n, Porfirio Alvarado Chá

vez (ciego), fue un individuo que trat6 por diferentes medios -

de lograr la educaci6n y el empleo para los ciegos. 

En los Últimos años de la década de los treintas recorri6 el --

país, visitando diversas ciudades e intentando formar en cada -

una un Comité Pro Ci~gos, con el prop~sito de dar educaci6n a 

los ciegos, organizado b~sicamente con autoridades y maestros -

de la SEP, de las localidades visitadas. Aunque en varios lug~ 

(30) Ibid, p. 173 
(31) Ibid, p. 192 
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res si se lograron formar dichos Comités, no tuvieron el apoyo 

de las principales autoridades de la SEP, por consecuencia --

desaparecieron. 

ne acuerdo con lo que se ha relatado de esta primera Organiza

ci6n, sí luch6 por demandas sociales, pues desde aquel entonces 

de hablaba de cincuenta mil ciegos en la República Mexicana -

(32). 

En 1944 se crea la segunda Organizaci6n de ciegos, (independie~ 

te de la Federaci6n) denominada "Uni6n del Aguila", algunos de -

sus miembros eran carpinteros y otros jaboneros (f'abricantes), -

posteriormente en 1945 cambi6 el nombre a "Uni6n de Trabajadores 

Ciegos de México" ,para i'inalmente en 1950 quedar con la denomi-

naci6n que actualmente lleva "Organizaci?n de Ciegos Unif'icados

de México". 

Por esos años se vuelve costumbre que el ciego realice el comer

cio ambulante y muy poco~, principalmente de la Federación se 

dedicaban a la música, ya que en dicha Organizaci6n les daban 

algunas clases de esta disciplina, por consecuencia en el año 

de 1949 se les concedi6 a las dos Organizaciones 14 puestos de -

madera que se ubicaron en las calles de Santa María La Redonda. 

(32) Ib:Ld, p.120 
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En 1951, por presión r:ie las Organizaciones el Presidente Miguel 

Alemán, decreta la formación del Instituto Nacional cE Educación 

y Rehabilitación para ciegos, dicho Decreto sigue vigente, ya -

que no se ha dado reforma alguna u otro que lo anule, sin emba~ 

go sólo está en el papel. 

En 1952, por problemas de intereses personales se divide la --

"Organizac16n de C:1.egos· Uniricados de México" y surge la "Orga

nizaci?n de Ciegos de la República Mex1.cana" .. 

De las tres Organizaciones existentes hasta entonces, la más -

fuerte en cuanto al número de miembros, ya que·tenía alrededo~ 

de mil, era la "Organización de Ciegos Unificados de México" y 

rue muy importante su participación para la solución de los pr~ 

blemas sucedidos en Diciembre de 1952. 

Al tomar la Presidencia Adolro Ruíz Cortines, nombra Regente ~ 

de la Ciudad de México al c. Ernesto Uruchurto, éste mandó --

desalojar todo el comercio ambulante del centro de la ciudad -

mencionada, afectando con ello a varias docenas de ciegos. --

Cuando los mismos reclamaron ya que arectaban su único susten

to, se dió la represión policiaca, los golpearon y encarcela-

ron, algunos rueron transportados hasta Pachuca y ah! los abaE 

donaron. 



Al evitar el comercio ambulante en el centro de la Ciudad de> 

México, el gobierno no ofrece alternativa para la solución de 

la problemática económica y social de los ciegos. 

Las fuertes protestas de las tres Organizaciones, son resuel

tas por la disposici6n del Presidente de esa época, Adolfo -

Ruíz Cortines, en 1953 se señala la vía pública como un lugar 

en el que pueden vender los ciegos, es necesario señalar, que 

esta medida fu~ muy c?moda tanto para el gobierno como para -

los ciegos, ya que dando esta concesión esa adm~nistración se 

evitó muchos problemas, en primer lugar aquellos ya no exigi~ 

ron la atención para la rehabili·tación, la educación y el em

pleo, ya que se les había otorgado un medio para ganarse la -

vida. 

Como complemento a la concesi~n señalada, en ese mismo afio la 

Lotería Nacional donó 182 puestos metálicos de tres diferentes 

tamaños, para cada uno de los nuevos dueños, la SSA dio como -

compensaci6n, por el tiempo que no vendieron 300 pesos y el -

Banco del Pequeño Comercio, concedió un crédito de 1000 pesos

para comprar mercanc~a, también por puesto. 

Posteriormente, los ciegos al darse "cuenta Que los puestos -

met~licos son un buen negocio. decidieron no conrormarse con

el que atendían, ya que podían contratar una persona para -~ 

33 
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atender otra puesto y así obtener mayores ~anancias, paulati

namente los ciegos de,1 aron de trabajar en los puestos, has ta

que actualmente lo an1co que hacen es ''rentar'' el pedazo de -

banqueta, ya que son muy pocos los ciegos dueños de puestos -

metálicos, generalmente estos pertenecen al comerciante o a -

algún arrendador. 

A partir de 1960, debido al excelente negocio de los puestos

met~licos empiezan a prolirerar las Organizaciones que actual 

mente deben ser entre 25 y 30, (este dato es difícil precisa~ 

lo debido a que constantemente aparecen y desaparecen Organi

zaciones). 

Para la consecuci6n de un lugar donde establecer un puesto -

la corrupci~n est§ al día y empieza desde las propias Organi

zaciones en las cuales los únicos benericiados son los l!de-

res, los mecanismos para lograr sus ganancias son diversos: 

En ocasiones utilizan fotografías y documentos ralsos ante -

las delegaciones pol~ticas para obtener un puesto para ese 

ncompañero". Otras veces ºdividen" las ganancias de un pue.!. 

to entre varios deficientes visuales, argumentando que son -

muchos compañeros y pocos puestos. siendo s6lo una parte del 

dinero. la que es entregada a la persona por la que fue con

cesionado el puesto. 
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De acuerdo a una muestra de 16 padrones de Organizacio~es de 

deficientes visuales en la Delegación Cuauht.émoc, hay person3s 

con limitación visual que individualmente obtienen benefi 1!ios 

hasta de 13 puestos, otros 5, también individualmente, todos 

ellos son representantes de Organizaciones. 

De los 691 puestos que pertenecen a las 16 Organizaciones -

da un promedio de 43 puestos por cada una de ellas, el 26% -

pertenece a mujeres. Aunque es importante decir que no se -

tuvo acceso a los padrones de las Organizaciones que tienen-

mayor cantidad de puestos (*). 

Se da el caso de Organ:tzaciones "fantasmas" de las cuales no 

se logra formar una mesa directiva, que legalmente es necesa

rio para formar asociaciones civiles, pero aún así van a exi

gir puestos para su 110rganizaci6n". 

Hay asociaciones m~s fuertes que otras en esto influye el -

número de miembros, así las Organizaciones con mayor poder -

tendr~n las mejores zonas para el comercio, accesos al metro> 

avenidas concurridas, etc., al haber lugares más rentables -

que otros, se da la corrupc16n en las delegaciones políticas 

ya que las autoridades encargadas de concesionar los lugares-

{•) El secretario del jefe. de vía puollca, de la Delegación CUauhtérooc, 
diJo ·que no era posible dar ms · 1nrórmac16n, ya que ello los crnpráne
tía, aún así dio algunos datOS.: Aproximadamente hay cinco mil puestos 
metálicos en esta delegac16n y que de la mitad reciben benef:icios las 
Orgii.nizaciones y ·que la otra mitad· pertenece a politi.cos. 
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tendrán pref'erPncia por el me,1or postvr. Las renta de los pues

tos, en la actualidad fl1Jct6an entre tres mil y ocho mil pesos -

diarios. 

Se han realizado algunos intentos de las Organizaciones por unir 

.fuerzas, pero hasta ahora no ha habido buenos resultados. En el 

período comprendido de 1974 a 1977 algunas Organizaciones forma

ron un comité de defensa que fue fácilmente dividido por el go--

bierno al dar preferencia y concesiones s6lo a algunas Asocia--

cione s de dicho comité. 

En 1986 se forma el Consejo de Organizaciones de Ciegos de Mé~i

co, a éste no pertenecen el total de Organizaciones, el objetivo 

principal de la Organizaci6n es .formar un frente único. Existe

la desconfianza generalizada entre el consejo, ya que se ha he--

cho costumbre que siempre afloren los intereses personales. 

La rorma en que actualmente funcionan las Organizaciones en el -

Distrito Federal (•) no ofrecen ninguna perspectiva favorable -

para los deficientes visuales, ya que sus objetivos son única-

mente econ6micos y como se ha visto los beneficiados, rundamen-

talmente son líderes. 

(•) Existen otras Organizaciones en provincia en ciudades caro: Monterrey, 
Guadalajara, Puebla y algunas mís. Por la :información qu se pudo obte
ner sólo la de Guadalajara trabaja con fines sociale5, ya que w-o de sus -
logros es la creación de una fonoteca, donde se pueden corisultar c:l.ntas -
magnéticas sobre di versas materias • 
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Las Asociaciones se olvidan de aspectos muy imoortantes corno 

la educaci6n, la capacitac16n, la cultura y la recreac16n, -

por lo tanto están como hace 30 años, formando parte de toda 

la encrucijada que impide el desarrollo del cie~o y débil -

visua:. 



2.3 EL GRUPO VALENTIN HAUY 

Lo que hace diferente a esta agrupac16n de otras organizaciones 

similares, es que ha tratado de abarcar aspectos como la educa

ci6n, la capacitaci6n y la rehabilitaci6n para deficientes vi-

suales. 

Durante 1981 en el Comit~ Internacional Prociegos, algunas per

sonas ciegas y débiles visuales al intercambiar sus experiencias 

y darse cuenta de que a pesar de tener estudios universitarios,

laboralmente no tenían oportunidad de deearrollarse, surge en-~

tonces la inquietud de formar una asociación que pugnara por el -

reconocimiento de la capacidad de los deficientes visuales prof~ 

sionistas, por consecuencia la idea original era integrar un --

grupo con deficientes visuales con estudios a nivel licenciatura, 

pero al darse cuenta que con dicho tipo de personas no lograría -

crear una organizaci~n muy numerosa, deciden incluir a estudian-

tes y técnicos. 

Por lo cual la Asocaci6n qued6 registrada ante Notario Pablico -

en Marzo de 1982 bajo la siguiente rabrica "Grupo Valent!n Haily, 

A.C. Profesionistas, Técnicos y Estudiantes Ciegos". 
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El nombre:- del Grupo es en honor al fundadur de )a primer-a esC"ue

la para ciegos en el mundo (Francia 1874). 

En los Estatutos con que fue registrado el Grupo se encuentran

di versos ·:>bj eti vos, en seguida se señalarán los más importan--

tes: 

El objetivo fundamental de la asociac16n es "Dil:¡nificar la ima

gen de los def'icientes visuales". Los objetivos espec!f'icamen

te son: "Dar a conocer a la sociedadJ la existencia y la probl.!:_ 

mática de laa personas con def'iciencias visuales". 

Para lograr este Último objetivo, los integrantes del Grupo han 

realizado algunas actividades entre las que se encuentran plá'.ti

cas y entrevistas en los medios de comunicación a nivel nacional 

e internacional. 

En M~xico, diversos programas de televisión, en todos los perié 

dices del Distrito Federal y algunos de provincia, en las siguie!! 

tes ciudades: GuanaJuato, Hermosillo, Zacatecas, San Luis Poto

s~, Irapuato y C6rdoba. 

A nivel internacional entrevistas para estaciones de radio y -

periódicos de Brasil, Argentina; Uruguay, Costa Rica, Cuba, --

Suecia y Colombia. 



Otro objetivo es ºPropiciar el establecimiento de relacio:ies 

con organismos y asociaciones, con objetivos afines a los -

nuestros, a nivel nac:tonal P internacional" Para cumplir con 

este objetivo forman parte ael Consejo de Asociaciones de Ci~ 

gos y están afiliados a la Confederaci6~ de Limitados Físicos 

y Representantes de Deficientes Mentales. 

A nivel internacional pertenece a la Organizaci6n Mundial de

Ciegos, a la Uni6n Latinoamericana de Ciegos y tiene contacto 

con las siguientes Asociaciones: Fundaci6n Braille de Uruguay, 

Organizaci6n Nacional de Ciegos Españoles y la Uni6n Argenti

na de Ciegos y Ambliopes (•). 

Otros objetivos son "Generar recursos sicológicos, pedag6gi-

cos. t~cnicos y cient!ricos y las condiciones para educar. -

instruir y capacitar al deficiente visual que le permite par

ticipar en la Vida productiva de nuestr.a sociedad", "Promover 

y fortalecer la elaboraci~n de planes pedag6gicos con t~cnicas 

avanzadas para la habilitación y rehabilitaci6n de los defi-

cientes. visuales". 

Para cumplir con estos tres objetivos el Grupo reconoce que por 

s! mismo no tiene la capacidad para cumplirlos por lo cual -

crea el "Instituto para Deficientes Visuales Valent!n HaUY" en 

el ailo de 1986. 

· (•) T€rm1no con el que también es cono<::l.do el ~U visual. 
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Sin duda la creaci6n del Instituto mencionado ha sido de los 

grandes logros del Grupo, aunque desgraciadamente, en los 

servicios que se dan, tienen los mismos defectos de otras In~ 

tituciones para deficientes viaiales: improvisación, empiris

mo, incapacidad._ desorganización, pésima administración, etc. 

Las potencialidades del g·rupo recaen rundamentalmente en al-

gunos de suB miembros, desafortunadamente muy pocos, que real 

mente luchan por los objetivos de la Asociación, en general -

los problemas generados en su seno han impedido un desarrollo 

más pleno, en lo que han influido los siguientes aspectos: -

ser un Grupo elitista, esto indica que no hay muchos defici~E 

tes visuales con las características personales de sus miem-

bros (profesionistas, técnicos y estudiantes) y la cantidad -

que oscila entre 15 y 20. asociados. 

Las mencionadas características no van acordes con la dinruni-

ca del Grupo mismo, esto significa que caen en los vicios de 

otras Organizaciones de deficientes visuales~ intereses persolll! 

les, falta de interés, poca iniciativa e 1nconc1encia de la -

responsabilidad contraida como miembro. 

Un problema fundamental dentro de la Agrupación es la falta de

un obJetivo concreto y un plan de trabaJo, esto trae como con--



se.:::uencia una mala administración y una pésima planeaci6n de 

la economía, lo cual lleva a un desperdicio de recursos, por 

consecuencia la Asociaci6n a sus seis años de creaci6n sigue 

dependiendo de los donativos, respecto a estos es necesario

citar algunos comentarios presentados en un trabajo del Oc-

tavo Congreso Panamericano de Ciegos ( 33) "La institución -

que pretenda la integración o reintegraci6n plena del no vi

dente en la sociedad no puede ni debe basar su economía ind~ 

rinidamente en las donaciones •••. ellas deben ser un punto -

de apoyo •••• si se continúa transitando por ese derrotero, -

se puede caer en una especie de sobreprotección. Ello sería 

un elemento contributivo y justificativo del denominado Tér

mino minusvál.ido" (•). 

Ante estos comentarios se debe reconocer que el Grupo Valent!n 

Haüy ha caído en esa dependencia. 

(33) RamÍrez Roca, Leq>oldo. "canJ.si6n COOrd1nadora de Ayudas Internacio
nales ''VIII ~ Panamericano de Ciegos, Consejo Panamericano de Cie
i!PS, Río de l.s Pl.ata, 1.985 p. 179. 
(*) El témiino mirusváJ.J.do etimol6g1camente Signif"!ca minuB-illeOOS, váJ.ido
va1ía, por lo <JUe se califica al 'sujeto cano menos válido, por lo tanto 
casi ya ro se Út:111za para re!'erirse a una persona con al~ impedimento. 



2.4 LOS TALLERES PROTEGIDOS PARA DEFICIENTES VISUALES. 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este capítulo no 

ha habido aoluci6n al problema laboral de los deficientes vi-

sualea, por lo mismo en este inciso se señalan algunas posib! 

lidades de empleo para ellos. 

No existe duda que el empleo es una de las necesidades más -

importantes del ser humano, el hecho de no contar con trabajo 

lleva al individuo a ser dependiente de los demás, situaci6n

que impide el desarrollo pleno como ser humano. 

Contribuir a loa ingresos de la familia harían más fácil la -

adaptaci6n de los deficientes visuales en la misma y les abr! 

ría la posibilidad de ser aceptadCEpor la sociedad. 

El problema miis complicado para el deficiente visual es el e!!! 

pleo, ya que aunque se encuentre plenamente capacitado no es

r&cilmente aceptado en una empresa, enfrentándose además a la 

escasez de empleos formales, la competencia con personas vi-

dentes y el aumento de la poblaci6n c'iega ( 34). 
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Al deficiente visual se le presentan dos alternativas difíciles 

· (34) Cobella E.• An:lr6s "TrsbeJoe en Centros de Producc16n de Bienes y/o 
Servicioe ~ ¡)or Personas Discapacitadas". VIII Co1l!;reSO Paname
r1.cano de Cil!IJI08 • Qx1eejo Pan!IDler1canO de Ciegos, Río de la Plata, 1985 
p. 163. . 



pero tal vez menos complicadas: El trabajo en el régimen aut§ 

nomo o en talleres protegidos. 

El trabajo en régimen aut6nomo implica oportunidades de generar 

ingre.sos f'ijos, desarrollados por sí mismo en los que el j_ndiv.!_ 

duo desempeña el papel de inversionista y empleado. 

En otros pa~ses se han llevado a cabo experimentos con buenos -

resultados• con una ventaja adicional, el trabajo aut6nomo se -

puede llevar a cabo en áreas rurales o urbanas. 

Algunos de los trabajos que se pueden llevar a cabo en la Repú

blica Mexicana son los siguientes: Area Urbana; rebobinado de" 

motores. reparaci~n de bicicletas. masoterapia, 

plll'.stico. 

moldeado de -

Area Rural: pesca, art!culos artesanales de miembre, cultivo de 

vegetales, avicultura, cer~m1ca, producc16n de ladrillos. 

Estos trabajos generalmente requieren de una baja inversión y -

son redituables econ6micamente. 

Además de estas actividades·se pueden investigar y conocer la -

Viabilidad de muchas más. 



Los talleres protegidos son centros donde se ofrece traUajo a 

personas que debido a su impedimento y a las condiciones del -

mercado de trabajo no pueden conseguir empleo. 

Hay direrentes experiencias en el mundo de estos talleres, los 

hay donde laboran básicamente ciegos y débiles visuales y se -

combinan actividadee de individuos con diferentes impedimentos. 

En seguida se descr.lbirán las experiencias de talleres protegi

dos para deficientes visuales en Argelia y Rusia (35). 

En Argelia fabrican los siguientes artículos: cepillos y esco-

bas domésticas, brochas y objetos de plástico. El éxito de 

este taller se basa en lo siguiente, el gobierno elimin6 la 

competencia que fabricaba los artículos antes mencionados y 

asegur6 el suministro de materias primas. 

En Rusia el número de trabajadores videntes no rebasa el 50%, 

estos preparan la producci6n de artículos muy desarrollados en 

los que es indispensable la vista· y simplifican los procesos -

de producci6n para que puedan ser aplicados por los deficientes 

visuales la producci6n es más amplia y variada que en Argelia,-

(35) Ioya, Dnelda. "Talleres especiales para ciegos" Las Iluminaciones 
Revista de Tiflolog~, México. Jul/AgO/Sep. No. 2, 1986, p. 6. 
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debido a la tecnología, los principales artículos elaborados 

son: e~samblaje de radios y televisorP.s, cepillos para la i~ 

dustria molinera y textil, construcci6n de instalaciones te

lef6nioas y varios artículos más. 

De acuerdo a lo antes menci~nado, el trabajo de los deficien

tes visuales es redituable y no es necesario que se apoye --

económicamente a los talleres protegidos. 

En M6xico hay una experiencia similar, actualmente existe un

taller que depende de la Dirección General de Rehabilitación

del DIF en el que se fabrican diversos artículos para la lim

pieza, este taller es autofinanciable. 

En la Ciudad de M~xico ha habido algunos intentos para formar 

talleres protegidos, en 1978 hubo un acuerdo entre autoridades 

y organizaciones de deficientes visuales para formar un taller 

por cada Delegación Política, uno de los propósitos era desah2 

gar el centro de la ciudad del comercio ambulante. El gobier

no se comprometió a apoyar la formación y funcionamiento con

las siguientes aportaciones: locales, maquinaria, materia pri

ma. y comercia11zar los productos. 

Se instalaron tres talleres en. las siguientes delegaciones: -

Cuauht&moc, Iztacalco y Alvaro Obregón, el compromiso era que 
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paulatinamente se irían estableciendo ~ás hasta cubrir todas 

las Delegaciones Políticas, pero esto nunca se llev6 a cabo

Y por el contrario, a los tres meses de funcionamiento desa

parecen los talleres de las dos últimas Delegaciones citadas, 

el argumento fundamental fue que eran incosteables. 

El único que existe hasta la fecha es el de la Delegaci6n -

Cuauhtémoc, la maquinaria con que inici6 desapareci6. Actual 

mente la actividad que se desarrolla es la maquila de paletas 

de dulce (empaquetar), laboran alrededor de 20 deficientes.-

visuales con un salario de seis mil trescientos pesos al mes 

(cantidad que no es ni el salario mínimo diario) y sin ningu

na prestaci6n laboral. 

Aspectos como ~ste, hacen que el deficiente visual resienta -

más su desventaja y refuerzan la idea de que ésta es insuper! 

ble, por lo tanto, se sienten incomprendidos y devaluados co

mo seres humanos, lo que les lleva a subestimar su potenc~al, 

calificándose, ellos mismos, como seres inútiles (obviamente -

esta situaci6n se puede agudizar mientras más bajo sea el ni-

vel socioecon6mico del deficiente visual) y se dedican a ex-

plotar su limitaci6n pidiendo limosna, ya que logrando la -

compasi6n de la gente, obtendrán más recursos econ6m1cos que 

subempleados. Es bien sabido en el medio de los deficientes -

visuales, que uno de ellos puede, dependiendo delas horas que 
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les dedique a esa actividad, conseguir de 2 a ~ vece8 el sala

rio m~nimo diario. 



2.5 LA PARTICIPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PROBLEMATICA 

DEL DEFICIENTE VISUAL. 

La informaci6n siguiente fue proporcionada por Trabajadores -

Sociales de la Escuela Nacional para Ciegos y el Instituto Na

cional para Niños Ciegos y Débiles Visuales. 

El Trabajador Social en ambas instituciones lleva a cabo algu

nas actividades generales como: información a deficientes visu~ 

les y familiares sobre los servicios que ofrece la Instituci6n, 

Gestiones en diferentes instituciones oficiales y particulares, 

con el f!n de que el deficiente visual reciba los beneficios .

otorgados por esas dependencias. 

Para el Trabajo Social de Casos desarrolla las siguientes acti

vidades: 

Orientaci6n a deficientes visuales y familiares, para llevar ·a 

cabo esto se realizan entrevistas para determinar la relaci6n

familiar y definir el estudio inicial, que tiene por objeto va

lorar las posibilidades para que se pueda llevar a cabo con 

éxito la rehabilitaci6n. 

El estudio socioecon6mico como parte fundamental del seguimien

to del caso y su posible atenci6n. 



Las entrevistas y el estudio socioeconómico apoyan la valora

c:16n, diagnóstico y tratamient.o del de.ficiente visual en el -

trabajo multidisciplinario, con sic6logo~, pedagogos y maes

tros de educaci6n especial. 
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También realizan algunas actividades de grupo: pláticas de -

orientación a los· familiares de los def"1c1entes visuales. Or

gan1zaci6n de reuniones de deficientes visuales para propiciar 

la convivencia entre ellos. 

Hay que señalar que dichas actividades van encaminadas a apo-

yar la atenci6n del deficiente visual en los aspectos educati

vo y de rehabilitaci6n básica. 

Es importante mencionar que no se ha 1levado a cabo. hasta la 

fecha el Trabajo Social de Grupos y este puede ser muy impor-

tante, debido al escaso personal de esta profesión que labora

en dichos centros, lo oue hace prácticamente imposible reali-

zar un seguimiento de caso a todos los ciegos y débiles visua

les que reciben atenci6n. 



CAPITULO TERCERO. 

INVESTIGACION DE CAMPO PARA CONOCEF LA PROBLEMATICA SOCIAL 

DE LOS DEFICIENTES VISUALES EN MEXICO. 

3.1 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION DE CAMPO. 
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En los capítulos anteriores se han planteado desde el punto -

de vista te6rico algunos de los I'actores que conI'iguran la -

problem~tica de los deficientes visuales, los cuales son dive~ 

sos y poco estudiados, ello hizo imprescindible realizar una -

investigaci6n de campo, para conocer la problemática social 

de los ciegos y débiles visuales en México y poder plantear más 

adecuadamente un programa de Trabajo Social que se propone en -

el siguiente capítulo. 

La 1nvest1gaci6n de campo se llev6 a cabo en el Distrito Federal, 

por las características de las ruentes y de los datos requeridos 

se decidi6 utilizar la técnica de la encuesta la cual precis6 -

de un cuest1ona~1o estructurado. 

Las encuestas se aplicaron rundamentalmente en el Comité Interna

cional Prociegos y la Escuela Nacional para Ciegos, que son los -

centros más grandes de la Repablica Mexicana para la atenc16n de 
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los deficientes visuales, en el primero están registrados 80 

alumnos y en el segundo 17 3 alumnos (aunque en este centro -

no hay un padrón actualizado que indique si todavía asisten -

les 173 alumnos). 

En el presente trabajo se ha citado que hay de 300,000 a ----

400,000 deficientes visuales en el pa~s, la encuesta se, apli

c6 a s6lo 155 de ellos (adultos). La muestra puede no ser -

representativa, sin embargo como ya se ha explicado es mínima 

la cantidad de deficientes visuales que reciben atenci6n. 

De las 155 encuestas que se realizaron, 55 fueron hechas en la 

Escuela Nacional para Ciegos, 84 en el Comité Internacional 

Prociegos, 8 en la Federaci6n General de Ciegos y 8 en el Grupo 

Valent!n Haüy. 

En las dos primeras Instituciones dan prioridad a la rehabili

taci6n básica y a la educaci6n primaria y secundaria. 

Las dos últimas son Organizaciones de deficientes visuales que 

pretenden resolver problemas soc1oecon6micos de 1os m1.smos. 

3. 2 OBJETIVOS. 

El objetivo de la investigac16n de campo fue: conocer aspectos 
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relevantes del problema de los deficientes visuales en los -

cuales el Trabajador Social tenga posibilidades de participar 

para que aquellos superen su limitaci6n. 

3.3 HIPOTESIS 

El planteamiento hipotético que gui6 el desarrollo de la in-

vestigaci6n de campo fue que: la participaci6n del Trabajador 

Social en la problemática del deficiente visual facilita la -

integraci6n social de este. 

3.4 SELECCION Y APLICACION DE LAS TECNICAS DE CAMPO 

La encuesta const6 de 24 preguntas divididas básicamente en 4 

aspectos: educaci6n, familia, empleo y Trabajo Social. 

Los tres primeros aspectos fueron seleccionados por considera!: 

se b~sicos para el desarrollo adecuado del ser humano, mismos 

que tienen particular importancia para el deficiente visual,

ya que si no son satisfechos apropiadamente, éste tendrá po-

cas posibilidades de superar satisfactoriamente su lim1taci6n. 

En estos aspectos es relevante el empleo ya que sin ~ste es -

muy dif~cil ser independiente y el no temr lo afecta profun-

damente a los de:ficientes vi'suales adultos, por ello la encue!!_ 



ta se aplicó a mayores de 18 años. 

En la encuesta hubo preguntas cerradas y abiertas, de acuerdo 

a la necesidad de las respuestas (se anexa cuestionario). 

3.5 CODIFICACION, TABULACION, PROCESO E INTERPRETACION DE 
LOS DATOS. 

Una vez aplicadas las encuestas el siguiente paso rue la co-

diricaci6n de las respuetas, a cada una de ellas se le as~g

nó un símbolo numérico, con lo cual se fac1lit6 su tabulaci6n. 

misma que rue manual. 

Par la 1nterpretac16n de los datos se elaboraron gr~ficas el~ 

culares. las cuales se presentan en seguida. 



GRAFICA"I 

GRADO DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS 

ENCUESTADAS 

55 

lo. a 3er Primaria 
14% 

PreparS:toria 
12% 

Ningún grado 
6% 

Profes1ona1 
11~ 

Fuente: Encuesta realizada a 155 ciegos y d~b1les visua1es. 

El 44J tienen escolaridad menor al sexto grado de 

primaria, el 45J son de se'cundaria y preparator1.a 

y s6lo el 11J tienen estudios superiores. 



NO 

GRAFICA II 

CIEGOS Y DEBILES VISUALES QUE HAN REALIZADO 
CURSOS ESPECIALES. 

CURSOS ESPECIALES 
36J 

FUENTE:· Encuesta realizada a 155 ciegos y débiles visuales. 

El 36% que si ha realizado cursos ea,eciales los ha 

llevado a cabo dentro de las instituciones para cie

~os que les da atenc16n 1 dichos cursos son b«s1camen 

te de 1ngl~s y actividades manuales. 

64' carecen de estudios especiales. 

56 



GRAFICA rrI 

PERSONAS QU~ NO ESTUDIAN Y LES OUSTARIA O 

NO VOLVER A ESTUDIAR. 

SI LES (lUS'l'ARIA 
40~ 
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FUENTE: Entrevista realizada a 155 ciegos· y d~biles ~Suales. 

El 51% de la muestra estudia, en este porcentaje 1nrlM 

y~ Que en las instituciones donde se llevaron a cabo -

las encuestas dan especial importancia a la educac16n 

pr~mar1a y secundaria sin embargo. es necesario recal

car que tienen m~s de 18 aHos. 
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GRAFICA IV 

CIEGOS Y DEBILES VISUALES QUE HAN TENIDO 

PROBJ,EMAS COMO ESTUDIANTES 
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FUENTE: EnCuesta realizada a 155 ciegos y d~biles. visuales. 

El 42% de la muestra que tiene problemas se debieron 

a: 45% los maestros de los cuales afirman que no tienen 

elementos ni voluntad para enseffarles. 

29' Por no haber Suficiente y adecuado material d1:d~ct! 

co. 14J Por que sus compafieroa los rechazan. 12• AbandE 

n6 los estudios por su 11m1tac16n. 



ESTUDIA 
SECUNDARl'A 

35J 

GRAFICA V 

C~EGOS Y DEBILES VISUALES QUE ESTUDIAN Y TIENEN 

PROBLEMAS COMO ESTUDIANTES. 

ESTUDIA PRIMARIA 
35% 
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ESTUDIA PROFESIONAL 
15% 

PREPARATORIA 
15% 

FUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y débiles visuales. El 47' del 
total de la muestra Que actualmente estudia.primaria, secundaria, prepa 
ratoria o profesional est& as!: 35% Estudia primaria (de las 25 persa-
nas que estudia primaria Opinan 6 tener problemas como estudiantes) 35% 
estudia secundaria (de las 25 personas que estudian secundaria 11 opi
nan tener problemas como estud1antes)15%mtud1a preparatoria (de las 11 
personas estudian preparatoria g·opinan·tener problemas como estudian-
tes.) 15% estudia profesional· (de 11 personas que estudian a nivel pro
fesional, todas opinan tener problemas como estudiantesJ Por los datos
anteriores~ se desprende que a medida que el dericiente visual avanza 
en sus estudios tiene mayores dificultades. E1 promedio.de edad de los 
dericiefltes vi'suales que estudia primaria y secun~á.ria es de 26 ai'ios. 
Lo que indica que al deficiente visual se 1~ dificulta incorporarse a 
la educaci6n. 



NO llECESARIO 
qu 
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GRAFICA VI 

CIEGOS Y DEBILES VISUALES ~UE CONSIDERAN NECESARIA 

SU ASISTENCIA A ESCUELAS DE EDUCACION 

ESPECIAL. 

CONSIDERAN NECESARIO 
qg~ 

FUENTE: En'cuesta realizada a 155 ciegos y débiles v:1suales. El l.¡9% 
que opin6 Q.ue es necesaria la asistenc1a de· .los ciegos y d~biles -
visuales·a escuelas de educac16n especial argument6 principalmente 
que en dibhoe lugares reciben mejor atenc16n. · 
El 41% que cons1der6 no necesaria la asistencia a escuelas de educa
ción especial argument6 la importanc~a para los ciegos y débiles vi
suáles de integrarse a todas las act1vidades de la sociedad. 



GRAFICA VII 

PARTICIPACION DEL CIEGO Y DEBIL VISUAL 

EN LAS ACTIVIDADES DELA FAMILIA 

NO PARTICIPA 

23% 

PUENTE:.Encuesta realizada a 155 ciegos y débiles.visuales. 
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El 23S no participa en las actividades de .Bu f'amilia 
-se divide seRún Bue arKumentos de la siguiente manera: 

17% se aisla.· · 
6% se sJ.ente inconf'onne con Su. f'arn111a. 
12J.la raz6n por la Cual no.viven con su f'am111a es -
que se encuentran internados con el car~cter de estu
diantes en la EsCuela Nacional para Ciegos. 



GRAFICA VIII 

COMO SIENTEN LOS DEFICIENTES VISUALES SU 
AMBIENTE FAMILIAR. 
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FUEN AMBIENTE 
FAMILIAR 87~ 

FUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y débiles visuales. 
Al preguntar al encuestado que le gustaría de su familia, al 87% 
le agradan varias cosas como la un16n, la comun1cac16n, la convi 
vencia, etc., por lo tanto sienten buen ambiente familiar. -
El ~S que no siente buen ambiente es porque se siente rechazado 
o incomprendido. 
Cabe mencionar que a esta pregunta lm respuestas fueron en muchas 
ocasiones marcadamente improvisadas, por lo tanto los resultados 
son subjetivos. 



GRAFICA IX 

INFLUENCIA DE IA LIMITACION YISUAL EN 

LAS RELACIONES FAMILIARES 

NO .INFLUYE 

54% 

SI INFLUYE 39% 

NO SABE 7% 

FUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y débiles visuales. 

63 

El 54% Que dice que su 11m1tac16n visual no ha influido en 
sus relaciones con la 1"am.111a. éste porcentaje de acuerdo -
a la respuesta se divide de la siguiente manera: 
53% se siente aceptado. lS Particioa con su 1"am111a. El 39% 
que opina "que su limi. tación s1 ha i.nrluido en sus relaciones 
cOn la .f"am111a al. responder porqué. estos fueron los reBulta
dos: 28S Se siente incomprendido; º6% se aisla y SS se siente 
1mít:11. · 



SI COMPRENDE 

79S 

GRAFICA X 

COMPRENSION DE J,A FAMILIA DE LA LIM_! 

TACION VISUAL. 

NO COMPRENDE 2U 
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FUENTE: .EnCuesta real1za.da a 155 ciegos y débiles v1Bua1es. 
~· El. 79% Que dice que sus Cam111as si comprendenla 11m1tac16n 

visual dio las siguientes respuestas: 
64J Siente apoyo. 15 No sabe a 79J 
El. 21S cons:1.dera que ·su f'amilia no comprende la lim1tac16n -
viºsual por ·lo siguiente: 4S lo sobreprotegen. SS Lo consideran 
1riút11.. 10~ se a1sla. 2S lo ignoran • 21S. 
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GRAFICA XI 

PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LA FAMILIA TOMA EN 
CUENTA LA OPINION DEL CIEGO Y 

DEBIL VISUAL. 

NO 19% 

A VECES 8% 

FUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y débiles v1sua1es. 
El 19%' Que no toman en 'cuenta su opin16'n la fam111a~ 
argumentaron lo siguiente: Porque se aisla o lo ig
noran. 



NO SABE 

APORTAR 11• 
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GRAPICA XII 

QUE ESPERA EL CIEGO Y DEBIL VISUAL DE SU FAMILIA 

NADA 32• 

FUENTE: Entrevista realizada a 155 ciegoay dfbiles visuales. 

El 11~ reapond16 que al contrario en lugar de recibir 
alp;o de l!m fal'l111a ellos querían aportar algo para el 
bienestar de 'la misma. 



NO TIENE 
Efo!PLEO 

891 
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ORAFICA XIII 

ACCESO AL EMPLEO DE LOS CIEGOS Y. 
DEBILES VISUALES. 

SI TIENE EMPLEO 111 

PUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y d~biles visuales. 
El 111 Que tiene empleo ral1za laa s1gu1entes activi
dades: 31 Maestro. 31 Obrero. 31 Masoterap6uta. 31 -
Vendedor. 11 Rad16gra~o. E1 31 que trabaja como maes 
tro realiza Bus actividades dando clases a otros c1eios 
y d~biles v18ualee en el Com1t6 Internacional Pro-Cie
gos; Por lo tanto -scS·lo el 3% Que corresponde a los 
obreros realiza act1V1dades Que no son consideradas 
propias para los ciegos y d~blles v1·auales. 



NO CAPACITADOS 

80% 
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GRAFICA XIV 

CAPACITACION PARA EL EMPLEO DE LOS 

CIEGOS Y DEBILES VISUALES. 

SI CAPACITADOS 
201 

FUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y débiles visuales. 
El 20S que s1 ha tenido capac1taci6ri para el empleo ha 
sido en las siguientes actividades: 
121 Masoterap~uta. 3S Artesano. 2S Maestro. 

11 Recepcionista. 11 Radi6graro. 11 Músico. 



CRAFICA XV 

OBSTACULOS PARA QUE EL CIEGO Y DEBIL VISUAL 

CONSIGA EMPLEO 

NO HAY OBSTACULOS 63J 

SI HAY OBSTACULOS 
37J 
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tlf=~W qui;,0 'ii'i'j~t'te';,'i.';.1 i~'t,'t'ie~a3s5 ia'i-1.e~'&':,..Y,g'/i\~1 :¡,!ii't;1~4.ª'l.'}.~'(¡i,¡mta lo 
siguiente: 32% No le tienen confianza. 5% Reconoc~ no estar pre
parado para trabajar. El 63% dijo que no hay obsticulos por lo si
guiente: 58% No ha buscado empleo. si Hay demanda.para su trabajo. 
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ORAFICA XVI 

CIEGOS Y DEBILES VISUALES QUE SABEN QUE ES UN 

TRABAJADOR SOCIAL. 

NO SABE 35J 

SI SABE 65J· 

FUENTE: Entrevista real1.zada a 155 ciegos y débiles v1suales. 
Al responder un 351 no saber que ea un Trabajador Social. 
Indican la no part1c1pac16n de este prores1on1sta con el -
total de los ciegos y débiles visuales que asisten a los -
centros de atenci~n. · 



SI ENTREVISTAS 
68J 
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GRAFICA XVII 

ENTREVISTAS DEL TRABAJADOR SOCIAL CON CIEGOS Y 

DEBILES VISUALES. 

NO ENTREVISTAS 32% 

FUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y d~biles visuales. 

El 32% que afirma no haber tenido entrevistas con Trabajador 
Social casi coincide con el 35' de la gr&fica anterior que -
no sabe Que es· un Trabajador Social. · 



GRAFICA XVIII 

VISITA DEL TRABAJADOR SOCIAL A J.A CASA DEL DEFI

CIENTE VISUAL. 
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SI.HA RECIBIDO VISITA 23% 

PUENTE: Entrevista realizada a 155 ciegos y d~biles visuales. 
El 23% que ha recibido la visita del Trabajador Social 
en su casa se divide• de aCuerdo al objet:lvo de la vi
sita de la siguiente manera: 
6S Conocerlas relaciones familiares del ciego y débil 
visual. 17S Realizar el estud~o socioecondmtco del cie
go y débil visual. 



NO ACUDEN 81% 

CRAFICA XIX 

CIEGOS Y DEBILES VISUALES QUE ACUDEN AL TRABAJADOR 

SOCIAL PARA ACLARAR SUS DUDAS. 

SI ACUDEN 19% 

Fuente: Entrevista realizada a 155 ciegos y d~biles visuales. 
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Esta gr,Cica da idea una vez m,s, de la limitada part1c1pac16n 
del Trabajador· Social en la próblemática del ciego y d~b11 vi-
sual. · · 
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GRAFICA XX 

DEFICIENTES VISUALES QUE RECIBEN ORIEnTACION 

PUENTE: En.cuesta realizada a 155 ciegos y débiles v.isuales. 

El 16% que recibe orientaci~n del TrabaJador Social. casi coin
cide con el 18% que s! acude a dicho prores1on1ata para aclarar 
Sus dudas· (Gr~fica anterior). 



NO SABEN B7~ 

GRAFICA XXI 

LA DIFUSIOll DEL EMPLEO PARA EL CIEGO Y 

DEBIL VISUAL POR PARTE DEL T.S. 

LO HA DIFUNDIDO 

13% 

75 

PUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y d~b1les visuales. 

El 13% afirma haberse dado cuenta que el Trabajador Social 
ha. d:ffundido el empleo para el c1ep;o y d~bil v1aual. 



NO INFLUYE 52~ 

GRAFICA XXII 

OP.INION DE CIEGOS Y. DEBILES VISUALES CON RESPECTO A LA 

INFI,UENCIA DE SU LIMITACION VISUAL EN SU RELACION CON -

OTRAS PERSONAS. 

SI INFLUYE ~7:> 

NO SABE U 

FUENTE: EntreV1sta realizada a 155 c:1:egoa· 'Y. d~biles visuales. 

El '-'7 !: afirma Que 51 1nfl\iye ~U. 11mi.taci..6n v1Sual. en su rela
~!~~a~~~~~~ras personas argumentando b~si..C~ente que se s1en~en 



EL EMPLEO 28% 
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GRAFICA XXIII 

OPINION DE LOS CIEGOS Y DEBILES VISUALES DE LO QUE ES 

SU PRINCIPAL OBSTACULO. 

LA POBLACION 33% 

NO HAY OBSTACULOS 

PROPIO DEFICIENTE VISUAL 
16%. 

FUENTE: Entrevista realizada a 155 ciegos y d~biles v1sualeá. 

~~l:~g~~n~~= ~~i~~!P~!~ª i:º~p~~~u~i~~~~n;·3;: r!8:o~ia-
c16n en general loe rechaza. 16J El propio cieRo y de
b11. v1Bual al aislarse o no estar preparado. 



HOMBRES 721 

ORAFICA XXIV 

PORCENTAJE EN CUANTO A SEXO DE LAS PERSONAS 

ENCUESTADAS 

MUJERES 2BS 
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FUENTE: Encuesta realizada a 155 ciegos y d~bi.les visuales. 

As! como en otras actividades de la sociedad prevalece el 
hombre en 1 a atenc16n a c.1egos y débiles visuales sucede 
lo mismo. Or1~1nand0 cqn ello que la muJer sea arectada -
tanto por su 11m1tac16n visual como por su sexo. 
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CUESTIONARIO PARA APLICAR A CIEGOS Y D]: 

BILES VISUALES ADULTOS. 
No. _____ _ 

1.- Grado de estudios·------------------~ 

2.- Ha recibido cursos especiales ·-·-------------

3.- En caso de no estar estudiando le gustar~a volver a estu--

diar (si) (no) por qué·-------------------

4.- Tiene o tuvo pr9blemas como estudiante (siendo ya l~mitado 

visual) (si) (no) por qué ----------------~ 

5.- Considera necesario que 
1

1as personas con limitación visual 

asistan a centros de educaci~n especial en lugar de escuelas -

comunes 

6.- Participa en todas las actividades de su ramilla (s1) (no) 

en caso negativo por qu~ ·-·------------------

7.- Que le gusta de ÍIU !"am111a· _ ---------------

8.- Su limitación visual ha influido en sus relaciones con la -

!"amilia (si) (no) por qu~ ------------------

9.- Comprende BU !"amilia su 11m1taci6n Visual· (si) (no) por qué 

10.- cuando su familia va a realizar alguna actividad toma en -

cuenta su opinión ----------------------

ESTA 
SAUI 

TESIS 
9[ LA 

!tll llEBt 
3iJJITECl 
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11.- A futuro que espera de su familia 

12.- Tiene usted empleo (si) (no) en caso afirmativo que cla

se de empleo 

13.- Ha tenido capacitación para el emoleo (si (no) por qué 

14.- Se le presentan obstáculos para conseguir empleo (si) --

(no) por qué ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

15.- Sabe usted que es un TS (en caso afirmativo cuáles son -

las impresiones relevantes )·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16.- Ha tenido entrevistas con el TS (si) (no) 

17 .- Ha recibido la v:lsjta del TS en su casa (si) (no) en caso 

afirmativo con qué fin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18.- Acude al TS para aclarar sus dudas 

19.- Cuando tiene algún problema recurre al TS para que lo -

oriente 

20.- Sabe usted si el TS ha difundido las capacidades que tie

nen las personas con lim1tac16n visual para el empleo ~~~~ 

21.- Su limitación visual ha influido en sus relaciones con -

personas de visión adecuada ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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22.- Cuál considera el principal obstáculo para las personas 

con limitación visual 

SEXO 

OBSERVACIONES 
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3. 6 RESUT,TADOS OBTENIDOS 

Los res•.il tados de la encuesta tomaron un sesp,:o al ser encues

tados ú~icamente deficientes visuales que asisten a instituc12 

nes, ya que haberlas realizado a personas que no lo hacen hu-

hiera resultado prácticamente imposible, es evid~nte que la -

situación de éstas puede ser mucho más crítica al no tener 

nin~una atención que les permita superar su limitación. 

De los cuatro puntos principales en que se divide la encuesta

se analizan los resultados por separado. 

Educación: el 51% son estudiantes en esto influye sin duda, -

como ya se ha mencionado, que en las instituciones de atención 

a deficientes visuales se da importancia a la educación a pe-

sar de ello el promedio de edad de los estudiantes de prirna-

ria es de 26 años, lo que indica que al deficiente visual se

le dificulta incorporarse a la educaci6n. 

Familia: a las preguntas sobre el tema de la familia algu-

nos encuestados respondieron con ciertas reservas, ejemplo de 

esto es que un 35% reconoci6 que su limitaci6n ha influido n~ 

gativamente en sus relaciones con la familia, en contraste 

con esta respuesta un 79% dijo que su familia sí comprendía -



su limitación visual, en ambas respuestas se observa contradi~ 

ción. 

Empleo: si se toma en cuenta que la media aritmética de la -

muestra es de 30 años y que de la misma sólo un 11$ tiene em-

pleo, esta sin duda es una situación lamentable ya que mien--

tras el dericiente visual no tenga un empleo no logrará su in-

dependencia y por lo tanto será un rreno para superar su limi

tación .. 

Trabajo Social: la participaci6n del Trabajador Social en la 

problemática en cuesti6n ha sido limitada, en esto inr1uye, -

la mínima cantidad de estos proresionistas en las institucio·--

nes, como ejemplo se tiene la Escuela Nacional para Ciegos 

que tiene 173 alumnos y solamente 3 Trabajadores Sociales. 

El objetivo de la investigaci6n de campo rue en general cum-

plido, ya que la encuesta dio la oportunidad de cuantiricar -

aspectos del problema, que si bien ya se habían planteado, -

con la encuesta se ratificaron. 

La hip6tes1s rue probada al notarse un gran vacío en cuanto a 

la atenci~n que debe tener el dericiente visual para superar

su l1mitaci6n, principalmente, la orientac16n del mismo y su -
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familia, así como para la consecuci6n de un empleo. 

Por lo tanto, la participación del Trabajador Social, en dicha 

problemática viene a facilitar la integración social de la po

blación en estudio. 
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CAPITULO IV 

LA PROYECCION DEL TRABAJADOR SOCIAL MEDIANTE UN PROGRAMA DE 

INTEGRACION SOCIAL DEL CIEGO Y DEBIL VISUAL. 

JUSTIFICACION: Generalmente cuando un individuo pierde par

cial o totalmente la vista es relegado por la sociedad, ya -

que es común considerarlo como un ser inútil. Ante esta si

tuac16n, las alternativas para que el deficiente visual logre 

una vida digna se ven disminuidas. 

El Trabajador Social es un profesionista que participa en la 

solución de algunos problemas sociales y su actuaci6n puede -

ser tanto a nivel individual como colectiva, sobre todo con -

población marginada, por lo tanto el problema de los deficie~ 

tes visuales, se enmarca dentro de su quehacer profesional. 

En los centros de atenci6n, el Trabajador Social, puede par

ticipar en la rehabilitación y/o educación de los deficientes 

visuales, ya que ambos aspectos, darán la posibilidad de. su-

perar la desventaja visual y así poder integrarse adecuada-

mente a la soc~edad. 

El presente programa tiene la finalidad de proponer, a grandes 

rasgos, cual puede ser el papel del Trabajador Social para la 
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integración de los ciegos y débiles visuales a la sociedad. 

OBJETIVO GENERAL: Participar en la planeación y ejecución -

de acciones tendientes a la integración social de los defi-

cientes sociales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Participar en la realizaci6n de acciones que permitan al de

ficiente visual ser independiente. 

Contribuir a la adecuada formación educativa del ciego y -

débil visual. 

Participar para la integraci?n de los deficientes visuales -

al campo laboral. 

Difundir la problemática de los ciegos y débiles visuales -

como un medio para sensibilizar a la poblaci~n. 

LIMITES: 

Espacio: todas las instituciones involucradas directa o indi

rectamente con el problema. 

Universo: personas ciegas y débiles visuales y sus familiares. 

Tiempo: 

Permanente. 



ORGANIZACION: 

Se requiere la coordinaci6n de los Trabajad.01•es Sociales -

de los centros de atenci6n y toda organización que busque

la superación de los deficientes visuales. 

FUNCIONES: 

La realización de acciones que busquen una adecuada partic! 

pación del ciego y débil en la sociedad. 

La investigación como un medio para conocer apropiadamente -

la problemática social del ciego y débil visual y así propo

ner alternativas de solución. 

ACTIVIDADES: 

En los centros de atención el Trabajador Social realizará -

la entrevista inicial al deficiente visual con la finalidad -

de registrarlo y definir las necesidades de éste. 

El Trabajador Social junto con otros profesionictas integra

rán un expediente de cada deficiente visual y programarán -

su atención de acuerdo a un diagn6stico multidisciplinario. 

Se realiza una plática con la familia del deficiente visual, 

en su casa, sobre lo que es la limitación visual y la impor

tancia del apoyo familiar para la superación del problema. 
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Durante todo el proceso de atención el Trab.::i,1ador Sl)Cial -

orientará al deI'iciente visual y I'amiliares. 

Se hará seguimiento de caso sólo a aquellos det~icientt:"s v! 

suales que tengan problemas para llevar a cabo su rehabili

taci6n y/o educación. 

Se formarán grupos de ciegos y débiles visual s a través -

de les cuales se manejará la catarsis para integrarlos al -

grupo y éstos puedan obtener una mayor comprensi6n y acep-

tación de su situación. 

Para los deI'icientes visuales es importante el apoyo de la 

I'amilia, por lo tanto se rormarán grupos de ramiliares para 

que los mismos tengan conocimiento de lo que es la deI'icie~ 

cia visual y de esta manera, sepan cual va a ser su papel -

para la superación de la limitación. 

Las actividades de investigaci~n, sugieren, por parte del -

Trabajador Social un conocimiento general del problema so-

cial de los dericientes visuales en México. Así se proce-

derá a seleccionar un terna a investigar y: 

Se elabora un cronograma 

Un diseño de investigaci6n 

Visita a institucioOes que tengan inrorrnaci6n sobre el tema 

escogido. 

Aplicar técnicas para la investigaci6n de campo (en los 

casos en q ue la investigaci6n no sea s6lo documental). 
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CONCLUSIONES 

En México a los deficientes visuales le son violados sus -

derechos humanos, al no recibir una adecuada y suficiente

atención. 

Al no ser los deficientes visuales un ¡~rupo bien organiza

do que luche por sus reinvidicaciones uociales~ el Estado

Mexicano no realiza las acciones pe.ra su adecuada atenci6n. 

La deficiencia visual seguirá aumentando en nuestro país -

debio a la ausencia de programas de prevención. 

Por la cr~sis econ6mica del país no se vislumbra que se 

mejoren y aumenten los servicios de atenci6n a deficientes 

visuales, 

La problemática de los dericientes. visuales se conjunta a -

otros problemas sociales de nuestro país, de los cuales sus 

consecuencias se ven por todos lados, son resultado de ---

una sociedad en crisis, sin embargo ni las Instituciones -

de Estado ni la sociedad civil realizan suricientes y ade-

cuadas acciones para solucionarlos. 

La cantidad de Trabajadores Sociales que laboran en las Ins

tituciones para dericientes visuales no es suric1ente para 
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atender las demandas de los mismos, por lo cual la partici

pación de estos profesionales es muy limitada para el lo-

gro de la integraci6n social de la poblaci6n en estudio. 
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SUGERENCIAS 

Que el Trabajador Social haga uso delos medios de informa

ci6n, para dar a conocer la problemática de loS dericientes 

visuales e indique cual va a ser el papel de la familia y la 

sociedad en este problema, enfatizando la importancia de -

que se abandonen las pr~cticas cotidianas de sobreprotecci6n 

o rechazo. 

Que el Trabajador Social, en su metodología, interrelacione

sus tres niveles de actuaci?n: caso, grupo y comunidad y no 

desarrolle únicamente el caso aislado. 

Que el Trabajador Social desarrolle el Trabajo Social de 

Grupos de una manera bien organizada, como un medio de apoyo 

para la sensibiljzaci6n del deficiente visual para que éste -

valore y desarrolle sus potencialidades. 

Que el Trabajador Social lleve a cabo actividades de investi

gaci?n social, que le permitan tener un mejor conocimiento -

del problema, para que su práctica se vea enriquecida y per

lo tanto sus logros para la integraci6n social de los defi-

cientes v~suales sea mayores. 
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