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Resumen  
Con este trabajo de investigación se pretende presentar un panorama actual de la 

inclusión laboral de personas con discapacidad (PCD) en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

analizando diferentes perspectivas de instrumentos internacionales, nacionales y 

estatales que han servido para cuantificar la discapacidad y clasificarla. 

 

Se plantean las teorías de Goffman (1963) y la del agente interesado (TAI) de Caroll 

(1979) y Melé (2008) como una opción para poder comprender de una mejor manera la 

situación actual de la inclusión laboral de PCD en la sociedad y en las organizaciones 

respectivamente. 

 

De igual forma se reflexiona sobre la importancia del cumplimiento de las políticas 

públicas en este proceso de inclusión y la necesidad de implementar estrategias 

fiscales cómo las de otros estados del país que, de alguna manera están fomentando la 

inclusión. 
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Introducción 
Debido a la pobreza y diferentes rezagos que presenta este grupo de personas y que 

manifiesta el consejo nacional de evaluación política de desarrollo social (CONEVAL, 

2014) entre ellos el educativo, el acceso a los servicios básicos de vivienda, a la 

alimentación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacio a la vivienda, es 

sustancial llevar a cabo acciones positivas para situarlos en un ámbito de igualdad y 

equidad respecto a la población que no presenta discapacidad. 

 

Es importante destacar que también existen costos asociados a la exclusión de las PCD 

en la sociedad y en la parte productiva de la economía. Si bien tales mediciones son 

complicadas ya que requieren especificar el tipo de discapacidad y su afectación, 

temporalidad o permanencia, de los cuales los datos usualmente no existen (Secretaría 

de Desarrollo Social, SEDESOL, 2016). 

 

Según los datos de la encuesta nacional sobre discriminación en México (ENADIS, 

2017), entre quienes dijeron haber sufrido al menos una situación de discriminación en 

los ultimos cinco años, destacaron las personas con discapacidad, con un 28.9%. 

 

El director general de estadísticas sociodemográficas del Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografía (INEGI), Edgar Vielma Orozco, indicó que 20.2% de la 

población ha sufrido discriminación, es decir, uno de cada cinco (ENADIS, 2017).  

 

Algunas formas en que se discrimina a las personas con discapacidad se dan en la 

negación de oportunidades de trabajo o a través de maneras más sutiles como la 

segregación y aislamiento que resultan de la imposición de barreras físicas y sociales. 

Estas formas de discriminación se presentan tanto a nivel público como privado 

(ENADIS, 2010). 

 

En el diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en el país 

realizado por la Secretaría de desarrollo social (SEDESOL, 2016), menciona que 

usualmente las personas empleadoras tienen una percepción incorrecta en cuanto a las 
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actividades que pueden realizar las PCD, lo cual los lleva a considerar que su 

productividad no sería la misma que la de una persona sin discapacidad, lo que inhibe 

la demanda de PCD en el mercado laboral. Adicionalmente, se suma la insuficiencia de 

acciones afirmativas que favorezcan la plena inclusión de las PCD en el mercado de 

trabajo y la garantía efectiva de sus derechos laborales. 

 

Vité (2012) menciona que en México el mercado de trabajo se encuentra dominado por 

actividades económicas terciarias e informales, donde las protecciones sociales están 

ausentes o tienen una presencia débil, caracterizadas por su baja productividad y sus 

bajos salarios. 

 

Tal es el caso de Yucatán, donde la economía informal es uno de los principales 

obstáculos que enfrenta. Al tercer trimestre del 2011 la tasa de ocupación en ese sector 

era de 33.4% por arriba de la tasa nacional que para el mismo periodo fue de 28.7%. La 

situación anterior se refleja en la precariedad de una considerable proporción de las 

plazas laborales, mismas que no ofrecen prestación alguna a sus trabajadores. Al tercer 

trimestre del 2011, únicamente el 49.6% de los trabajadores, subordinados y 

remunerados tenía servicio médico y sólo el 62.9% contaba con alguna prestación. En 

general la población ocupada de Yucatán se concentra en los menores niveles de 

ingreso a nivel nacional (UMAIP, 2010). 

 

Se calcula que existen 98, 478 unidades económicas en el estado de Yucatán y en el 

municipio de Mérida 41,702 (INEGI, 2017). 

 

Según datos obtenidos de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública 

(UMAIP, 2010) vivían en el Municipio de Mérida, Yucatán, un total de 781,146 personas 

de las cuales; 37,549 personas cuentan con algún tipo de discapacidad; 22,201 

personas con discapacidad motriz; 9,384 personas con discapacidad visual; 4,534 

personas con discapacidad mental; 3,773 personas con discapacidad auditiva; 3,379 

personas con discapacidad de lenguaje; y 5,006 personas con otras discapacidades. 
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El director del CREE del DIF Yucatán, Alejandro Ojeda Manzano, indicó que el 6.4% de 

la población yucateca, alrededor de 140,000 personas, tiene alguna discapacidad, de 

las cuales el 30% está en edad productiva, de 19 a 55 años, y de ellos sólo el 10% 

consigue un trabajo formal, gran parte de las personas con alguna discapacidad en 

edad productiva no encuentra trabajo, sobre todo los que tienen una discapacidad 

visual (Diario de Yucatán, 2017). 

 

Aunque el porcentaje de las personas con discapacidad en la ciudad y en el estado no 

es elevado, aún se siguen presentando rezagos en las oportunidades laborales, cuando 

la proporción de empresas constituidas en relación con las personas con discapacidad 

es muy significativa. 

 

Entendiendo la complejidad de la situación de hoy en día, si una PCD consigue un 

trabajo en el estado, existe mucha posibilidad de que el salario sea insuficiente para 

poder mantenerse o tener una vida independiente y a su vez, éste no genere las 

prestaciones que requeriría para adquirir una vivienda, tener servicio médico, por 

mencionar algunas. 

 

Las PCD del estado cuentan con 27 organizaciones aproximadamente (26 asociaciones 

civiles y 1 agencia gubernamental) que los ayudan y acompañan en su proceso hacia 

su inclusión social y laboral. 

 

Algunas de las funciones de las 26 asociaciones civiles en general son: la atención 

médica, la rehabilitación, orientación psicológica, deportes, actividades recreativas, 

artísticas, y solo 11 de esas 26 realizan capacitación laboral a las PCD. 

 

Siendo diferentes las acciones entre la agencia gubernamental y las de la sociedad 

civil, el trabajo de ambos tipos de organismos es vital para seguir atendiendo a las PCD 

del estado, fomentar la inclusión y la sensibilización respecto al tema. 
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Sin embargo, no se ha presentado apertura por parte del sector empresarial para la 

contratación de PCD, según la información proporcionada por el CREE, Yucatán, ya 

que el número de empresas participantes en programas de inclusión en el periodo 

2013-2018, ha disminuido de manera considerable, como se puede apreciar en la figura 

1. 

 

 
 

Por lo tanto, podríamos resumir las cantidades más significativas para este proceso de 

la siguiente manera, con la finalidad de tener más claro el panorama en el estado y la 

ciudad relacionado al tema de inclusión laboral hacia las PCD: 

- Hay 2,097,175 habitantes en el estado de Yucatán, de los cuales el 6% de la 

población sufre algún tipo de discapacidad (INEGI, 2014). 

- Existe 1 agencia gubernamental y 26 organizaciones civiles en la ciudad de Mérida 

que capacitan, rehabilitan y promueven la contratación de PCD en diferentes empresas 

del estado (Ayuntamiento de Mérida, 2015-2018) 
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- Existen 98, 478 unidades económicas en el estado de Yucatán.  

- Existe la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán (H. 

Congreso del Estado de Yucatán, 2016). 

 

Jerónimo (2017) menciona que, en diversas legislaciones del país, entre ellas la fiscal, 

se ha tratado de incentivar a los patrones para fomentar su contratación, otorgándoles 

algunos estímulos que reducen la carga fiscal de los patrones y en otros casos, se 

fomenta entre la sociedad el aliciente de considerarse como una empresa socialmente 

responsable.  

 

El primero de ellos es el estímulo por contratación de personas con discapacidad (en el 

cual nos enfocaremos) y el segundo por contratación de personas mayores. 

 

El estímulo fiscal por contratación de personas con discapacidad es aplicable a 

patrones que contraten personas que padezcan alguna de las siguientes 

discapacidades: 

a. Motriz que para superarla requieran usar permanente prótesis, muletas o sillas 

de ruedas. 

b. Mental. 

c. Auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal. 

d. Tratándose de invidentes.  

 

Y podrá aplicar, a su elección, alguno de los siguientes estímulos: 

a) Deducir de sus ingresos acumulables un monto equivalente al 100% del 

impuesto sobre la renta (ISR) retenido al trabajador y enterado al Servicio de 

Administración Tributaria (artículo 186 de la ley del ISR). 

b) El patrón podrá optar por deducir de sus ingresos acumulables un monto 

equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las PCD (artículo 16, fracción X 

de la ley de Ingresos de la Federación 2018). 

En cualquier opción se deberá cumplir con la obligación de asegurar a dichos 

trabajadores en el régimen obligatorio previsto en el artículo 12 de la Ley del Seguro 
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Social (LSS) y además obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 

certificado donde conste la discapacidad del trabajador. 

 

La ley del Impuesto Sobre la Renta vigente prevé en su fracción XII del artículo 34, que 

las personas morales podrán efectuar una deducción del 100% de las aportaciones que 

se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras del activo fijo, siempre 

que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con 

discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta ley, el acceso y uso de las 

instalaciones del contribuyente. 

 

Por otra parte, en algunos estados de la república mexicana existen estímulos en 

impuestos locales sobre nóminas por la contratación de PCD o adultos mayores, como 

es el caso de la ciudad de México que, en su código fiscal, en el artículo 157, fracción 

XIV, refiere que no se causará el impuesto sobre nóminas por las erogaciones que se 

realicen por concepto de personas contratadas con discapacidad.  Algunos otros 

estados son: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de 

México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz 

(Jerónimo, 2017). 

 

Una vez presentado el panorama desde las diferentes perspectivas de instrumentos y 

organizaciones nacionales y estatales, donde coinciden en que las PCD sufren algun 

tipo de discriminación y/o exclusión partimos a identificar el problema de investigación, 

el cuál sería: 

 

Las PCD no pueden ejercer completamente sus derechos sociales, debido a su poca 

participación en el mercado laboral, por la falta de acciones en favor de la inclusión, a 

causa (entre otras cosas) de las percepciones equivocadas sobre las aptitudes y 

capacidades de este sector de la población. 

 

Objetivo General: 
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Describir el panorama de la inclusión de las PCD en el mercado laboral de Mérida, 

Yucatán. 

 
Marco teórico 
Para fines de este trabajo definiremos los términos de discapacidad e inclusión laboral 

de la siguiente manera: 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF,2001) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la participación e incluye la interacción 

entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, 

síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, 

actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 

limitado). 

 

La inserción/inclusión laboral, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS, 2015), es el término utilizado habitualmente para referirse al proceso de 

incorporación a la actividad económica de los individuos. Este proceso suele coincidir, 

para la mayoría de los miembros de una sociedad moderna, con la etapa juvenil, y por 

lo tanto consiste en una transición social que va de posiciones del sistema educativo y 

de la familia de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independencia 

familiar.  

 

Basados en los datos del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL,2016) para el 2014, el 6.4% de la población del país 

contaba con algún tipo de discapacidad, y el 54.1% de ellos se encontraban en 

situación de pobreza. Las limitantes que presenta este grupo de personas para poder 

tener un acercamiento hacia los diferentes programas sociales (como vivienda, atención 

de salud, trabajo, por mencionar algunos) que cualquier persona pudiera y debería 

tener acceso, favorecen la vulnerabilidad de su situación. 
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Por tal motivo es importante conocer los datos estadísticos que representa este grupo 

vulnerable en nuestro entorno para tomar acciones que favorezcan la inclusión laboral 

de personas con discapacidad en las organizaciones de Mérida, Yucatán. 

 

Las personas con discapacidad requieren ser integradas completamente a la sociedad. 

Por lo que es necesario que ésta se adapte a las necesidades de las personas que por 

circunstancias de nacimiento o adquiridas, se les dificulta su plena inclusión en un 

entorno que no ha sido incluyente con ellos (Galicia, 2016, p.1). 

En un recorrido bibliográfico acerca de los estudios más recientes que se han 

relacionado al respecto de este tema podemos encontrar los siguientes se muestran en 

la tabla 1. 
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Aunque no son los únicos relacionados al tema de discapacidad, si fueron de los pocos 

relacionados al tema de inclusión laboral a personas con discapacidad. 

 

Algo que llama la atención en las tres tesis doctorales mencionadas en la tabla, es que 

las tres coinciden con la falta de información y estudios relacionados a este tema. 

 

Es así, el interés y la importancia de comprender la convivencia que tenemos día a día 

con las personas con discapacidad, ya que pareciera que la discapacidad es un tema 

lejano, algo que se evita y se puede controlar, y sólo les toca a unos cuantos, cuando 

los datos demuestran que estamos más inmersos a esta convivencia de lo que 

realmente creemos. 

 

Mediante el programa de atención a personas con discapacidad del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se otorgan servicios dirigidos a la 

población que presenta algún tipo de discapacidad y que se encuentra en condiciones 

de vulnerabilidad social, mediante acciones de prevención, rehabilitación e integración 

social. 

 

Por su parte, en Julio del 1979, se inauguró el Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial de Yucatán (CREE), con el apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) (Mejía, 2014). 

 

Todos los CREE del país, cuentan con una agencia laboral para la inclusión de 

personas con discapacidad, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de atención en 

capacitación y empleo, ya que las personas con discapacidad tienen el derecho a 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y 

entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible (Gobierno de la República, 2016). 

 

Con la creación de estos centros de atención, podemos confirmar un avance hacia el 

trato y capacitación de las PCD en el ámbito laboral a nivel nacional, sin embargo, se 
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necesita que, tanto nuestras instituciones gubernamentales y la sociedad logren 

trabajar en conjunto para lograr una verdadera inclusión. 

 

Trujillo (2014) hace referencia a la importancia y relevancia de la inclusión laboral, ya 

que es un tema que empieza a tener cabida en las líneas estratégicas de las 

organizaciones. Las empresas que quieran destacar por ser socialmente responsables 

deberán ser inclusivas y sus iniciativas, además de cambiar estilos de ventajas 

competitivas y por ende en el desarrollo laboral de nuestro país. 

 

México cuenta con una amplia legislación que promueve la no discriminación laboral de 

los grupos en situación de vulnerabilidad y la igualdad de oportunidades de género. 

Además, existen diversos reconocimientos relacionados con la inclusión laboral como lo 

es el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo y el Modelo de Equidad de 

Género. Por su parte, el gobierno mexicano en su compromiso por impulsar la adopción 

de prácticas inclusivas, a partir del 1 de enero de 2014 estableció estímulos fiscales 

para empleadores de personas con discapacidad o mayores de 65 años (Trujillo, 2014). 

Las teorías sociales sobre las cuales se pretende fundamentar el trabajo de 

investigación se presentan a continuación. La primera es, la teoría del Estigma: La 

identidad deteriorada, de Erving Goffman, que será complementada con la obra: La 

naturaleza del prejuicio, de Gordon W. Allport (1954), en la cual se hace uso y 

referencia de términos muy similares a los que usa Goffman en su obra anteriormente 

mencionada, como por ejemplo: actitud, categorización, creencias, etc. por mencionar 

algunos, pero en especial nos servirá para definir el término prejuicio, para una mayor 

comprensión de los objetivos de este trabajo.   

 

La segunda teoría, es la del Agente interesado (TAI), desarrollada en un principio por 

Carroll (1979) planteando que una adecuada definición de responsabilidad social 

corporativa (RSC) debería de contener 4 tipo de responsabilidades: económicas, 

legales, éticas y discrecionales, más adelante Melé (2008) hace mención de que 

existen 4 corrientes principales acerca de la RSC: la teoría del valor de la acción (TVA), 
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la teoría del desempeño social corporativa (DSC), la teoría de la ciudadanía corporativa 

(TCC) y por último la del agente interesado (TAI) en la cual nos enfocaremos. 

 

En su obra, Estigma: La identidad deteriorada (Goffman, 1963) hace referencia de 

como las sociedades a lo largo de su desarrollo han determinado diferentes 

mecanismos de categorización social, esos mecanismos han sido objeto de 

interpretación por los integrantes de dichas sociedades para definir más que el estrato 

social, la identidad social de cada individuo, esto de alguna manera ha sido útil para 

tener un preconcepto de la persona, más cuando no se le conoce. Esta interpretación 

de atributos puede dar una idea sobre la carga de valores que la persona posee, el 

lugar de donde proviene, los lugares que ha visitado, así como a lo que la persona se 

dedica. 

 

Por lo general, como individuos dentro de una sociedad e inmersos dentro de una 

cultura, no nos damos cuenta de esos preconceptos que nos formulamos sobre una 

persona determinada derivado de aquellos signos corporales que nos llevan a 

categorizarlo. Sin embargo, y debido a esos juicios a priori, a la persona en cuestión le 

preestablecemos una carga social acorde a nuestras expectativas. 

 

Retomando a la persona desconocida, al momento de mostrarse ante un grupo social 

distinto del que proviene, esta “categorización” preconcebida puede colocarlo en un 

estado de vulnerabilidad por los juicios de valor que ya se han formulado entorno a su 

imagen y a lo que está proyectando, por lo que en una situación este individuo puede 

ser mal visto, rechazado e incluso agredido por quienes lo han prejuzgado. En pocas 

palabras se le está “estigmatizando”. 

 

El concepto de estigma ha sido utilizado y se sigue utilizando como atributos 

desacreditadores de las personas que los portan, un atributo estigmatizador de una 

persona, al mismo tiempo, se convierte en un atributo de confirmación social y de 

valores para quien lo evidencia. Un estigma es una relación entre atributo y estereotipo. 

Existen diferentes atributos estigmatizadores:  
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• Abominaciones del cuerpo: deformidades físicas, discapacidades físicas. 

• Defectos de carácter del individuo: apatía, inflexibilidad dogmática, 

deshonestidad, trastornos mentales, discapacidades mentales, adicciones, 

homosexualidad, conductas políticas extremistas. 

• Tribales: Raza, nacionalidad y religión. 

• Todos estos atributos confluyen en un mismo resultado, la exclusión social. Para 

justificarla y tranquilizar la conciencia de los “normales” se ha construido una teoría del 

estigma para explicar la inferioridad de los estigmatizados, así como el peligro que 

representan estas personas para el grupo social al cual se están tratando de incorporar. 

• Continuando con Allport (1954), nos define prejuicio como: una actitud hostil o 

prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece 

a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas 

a ese grupo. 

 

El prejuicio es una antipatía que se apoya en una generalización imperfecta e inflexible, 

puede sentirse o expresarse, puede estar dirigida hacia un grupo general o hacia un 

individuo en específico, por el hecho de ser miembro de ese grupo. 

 

Una adecuada definición de prejuicio contiene dos ingredientes esenciales. Tiene que 

haber una actitud favorable o desfavorable; y debe estar vinculada a una creencia 

excesivamente generalizada (y por lo tanto errónea). Las declaraciones prejuiciosas 

expresan a veces el factor actitud, a veces el factor creencia, sin embargo, algunos 

programas que aspiran a limitar el prejuicio sólo logran modificar las creencias sin llegar 

a cambiar las actitudes. Las creencias pueden ser hasta cierto punto atacadas y 

modificadas. 

 

Por su parte, en la teoría del agente interesado (TAI), partiendo de la obra de González 

(2007) permite pensar en un nuevo paradigma empresarial, donde existe una 

comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa no es cosa de uno (accionista 

o propietario), ni exclusivamente de dos (propietarios y trabajadores), sino que la 

empresa debe ser entendida desde la pluralidad de agentes, los que afectan- que 
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intervienen en ella y por lo tanto la hacen posible, así como desde todos aquellos 

pacientes-los que son afectados por la organización. 

 

Además, permite comprender que entre los distintos stakeholders que configuran la 

empresa se establecen una serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la 

perspectiva no sólo del contrato jurídico o social, sino del contrato moral. Es decir, entre 

los distintos stakeholders que configuran la organización empresarial existen 

expectativas recíprocas de comportamiento, algunas de ellas con carácter legítimo que 

deberán ser satisfechas desde dentro del marco de las relaciones empresariales. 

 

Por último, se aprecia la existencia de una responsabilidad social, entendida en sentido 

ético, de la organización empresarial.   

 

La revisión de los sistemas económico, político y social desde el concepto de 

stakeholding lleva implícita una cuádruple promesa: inclusión, cooperación, 

participación y responsabilidad.  

 

La inclusión (económica, social y política) es entendida bajo los términos de que todo 

individuo es miembro o pertenece a una organización, institución o comunidad y que 

dentro de ellas poseen derechos y obligaciones. 

 

La cooperación tiene como objetivo mostrar como los individuos trabajando 

conjuntamente pueden afectar a la fuerza que la sociedad posee desde la búsqueda de 

objetivos comunes y de confianza. 

 

La participación entendida como autonomía, requiere del acceso a los recursos 

sociales, información y una cultura que anime a la cooperación y a los procesos de 

consulta, subraya la importancia de que cada persona tenga control sobre su propia 

vida y la flexibilidad suficiente para poder tomar decisiones. El proceso pasa 

necesariamente, en primer lugar, por una capacitación por medio de información y 

habilidades, así como oportunidades para que puedan adquirir tanto propiedad como 
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capital social. Y segundo lugar, se necesitan unas instrucciones cívicas, una cultura 

pública y un ethos público que pueda hacer comprensible las alternativas disponibles, 

así como la posibilidad de contribuir al desarrollo personal. 

 

Así pues, el concepto de stakeholder resalta la importancia que tiene que cada 

individuo se sepa y sienta poseedor de un stake en la sociedad de la que es miembro, 

de otro modo será difícil que pueda cooperar, se sienta motivado a participar y construir 

o que se le pueda pedir responsabilidad.  

 
Metodología 
El trabajo que se presenta se basa en una revisión documental, la cual consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio (Bernal, 2010). 

 

De acuerdo con Casares (1995), citado por Bernal (2010), la investigación documental 

depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente 

de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información 

o dan testimonio de una realidad o acontecimiento. 

 

Para los autores mencionados, las principales fuentes documentales son: documentos 

escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas, 

documentos fílmicos y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etc.). 

 

Es así, que este trabajo utilizó está herramienta metodológica, para poder presentar la 

perspectiva actual de la inclusión laboral de PCD, consultando diferentes documentos 

de investigación, reportes estadísticos y el desarrollo de políticas públicas entre otros, 

para poder establecer un estado actual sobre este tema, que se está haciendo al 

respecto y qué es lo que hace falta para lograr una inclusión social y laboral de las 

PCD. 
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Análisis de resultados 
A nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), más 

de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial padece 

discapacidad en alguna forma. Entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) de 

personas mayores de 15 años tienen dificultades importantes para funcionar. Eso no es 

todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte, al 

envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades 

crónicas.  

 

Otro resultado importante es el desarrollo de los decretos y medidas realizadas por este 

tipo de organismos sobre inclusión social y laboral de las personas con discapacidad 

(PCD): a continuación se presenta una cronología: 

• 1948. Adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• 1945-1955. Perspectiva del Bienestar. 

• 1950 – 1952. Perspectiva de la Rehabilitación. 

• 1953. Promoción de servicios a fin de llevar una vida independiente y productiva. 

• 1955 – 1970. Perspectiva de Bienestar social. 

• 1971.  Declaración de los derechos del retrasado mental. 

• 1975. Recomendación sobre la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas. 

Empieza la transición de la rehabilitación a la integración. 

• 1975. Declaración de los Derechos de las personas con discapacidad. 

• 1980. Adopción de la clasificación Internacional de deficiencias, discapacidad y 

minusvalía. 

• 1981. Proclamación del Año Internacional de las PCD dedicad a la integración de 

PCD. 

• 1983 – 1992. Desplazamiento gradual de la integración hacia la inclusión. 

• 1983. Adopción del convenio159 y recomendación 168, señala directrices 

concretas para la integración-inclusión. 

• 1989. Las directrices de Tallinn de acción sobre desarrollo de los recursos 

humanos en el ámbito de la discapacidad. 
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• 1994. Adopción de normas uniforme sobre igualdad de oportunidades para las 

PCD.  

• 2001. Clasificación Internacional del funcionamiento, discapacidad y salud (CIF). 

• 2001. Propuesta de México para la creación de la Convención. 

• 2002 – 2006. Se llevan a cabo 8 sesiones de trabajo sobre la Convención. 

• 2006. Adopción de la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Se concretiza la perspectiva de la inclusión. 

• 2010. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán. 

• 2011. OMS y BM Primer informe mundial sobre la discapacidad. 

• (Velasco-Jáuregui, 2013). 

 

En relación con nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2016), reportó que en 2014, 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen 

mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 

bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; 

aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, 

vestirse o comer; hablar o comunicarse y problemas emocionales o mentales. Son 

estas personas quienes enfrentan múltiples obstáculos para gozar de “todos los 

derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, 

nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, 

estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 

migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente 

contra su dignidad” (DOF, 2011, p.5). 

 

Los principales detonantes de discapacidad entre la población del país son las 

enfermedades (41.3%) y la edad avanzada (33.1%). Entre ambas son la causa de 

prácticamente tres de cada cuatro discapacidades registradas. Las siguientes causas 

de discapacidad más reportadas por la población, son: los problemas originados 

durante el nacimiento (10.7%) y los accidentes (8.8%), mientras que la violencia es el 

detonante de discapacidad menos frecuente (0.6 por ciento) (INEGI, 2016). 
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En lo relacionado al tema de actividad económica en el país, el INEGI (2016) reportó 

que, de cada 10 personas con discapacidad, solamente 4 participan en actividades 

económicas. Ello contrasta con lo observado entre la población sin discapacidad ni 

limitación, en la cual participan en el mercado laboral cerca de 7 de cada 10.  

 

La diferencia en la tasa de participación económica podría estar implicando importantes 

pérdidas de potenciales ingresos para los hogares en los que residen personas con 

discapacidad, lo cual justifica los esfuerzos realizados por la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social al diseñar una serie de acciones tendientes a promover la creación de 

entornos incluyentes y libres de discriminación para las personas con discapacidad, 

aunque todavía falta mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad de 

oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral (INEGI, 2016). 

 

Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2014), 

revelan que, en la mayor parte del país, aún es amplia la brecha en la inserción de las 

personas con discapacidad en el mundo del trabajo, lo cual se suma a múltiples 

desigualdades que se refuerzan entre sí. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS, 

2009) la pobreza y la falta de trabajo son el mayor sufrimiento de las personas con 

discapacidad, en conjunto estas dos causas fueron señaladas por casi el 60.3% de las 

personas discapacitadas, 33.5% en el primer caso y 26.8% en el segundo.  

 

En México una de cada cinco personas ha sido discriminada (ENADIS, 2017) situación 

que afecta mayormente a los grupos vulnerables como los indígenas, las personas con 

discapacidad, las mujeres, los jóvenes y las trabajadoras domésticas. 

La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) en el 2005, 

llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), mostró que somos “una sociedad con 

intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos” y “que 
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la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se 

reproduce por medio de valores culturales” (ENADIS, 2010, p.6). 

 

En el estado, la tasa de población de PCD es de 65 por cada mil habitantes, mientras 

que la tasa promedio en el país es de 60, con esta cifra Yucatán ocupa el lugar número 

13 con la tasa de población con discapacidad por entidad federativa superando la 

media nacional (INEGI, 2016). 

 

La tasa de participación económica del estado es de apenas 35.4% para las personas 

con discapacidad y de 68.0% para las personas sin ningún tipo de discapacidad ni 

limitación (INEGI, 2016). 

 

Reflexiones finales  
Un problema que enfrenta nuestra sociedad es la inclusión desde diferentes 

perspectivas. En el caso de personas con discapacidad (PCD), además de la 

estigmatización de la que pueden ser objeto, tienen el reto de incorporarse como 

económicamente activos a fin de hacer frente a sus necesidades.  

 

Para alcanzar un desarrollo humano sustentable de las PCD, se requiere de políticas 

que promuevan mayores oportunidades para que las personas puedan acceder a 

empleos de calidad y que satisfagan sus expectativas de desarrollo. 

 

No se puede negar el avance que se ha tenido sobre el tema de integración, tanto 

social como laboral de este grupo de personas, sin embargo, aún no es suficiente, ya 

que aún hay factores que impiden que se logre una verdadera inclusión, en primera 

instancia social y por ende laboral. 

 

En Yucatán, se cuenta con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado 

de Yucatán (H. Congreso del Estado de Yucatán, 2016), de la cuál somos referencia 

nacional, sin embargo, a pesar de esta ley, la inclusión laboral a PCD no se ha visto 

favorecida en los ultimos años.  
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Por tal motivo es recomendable se creen estrategias o incentivos como los de 

impuestos locales sobre nómina que motiven al sector empresarial a participar en 

programas de inclusión laboral y las PCD puedan integrarse e incluirse en nuestra 

sociedad. 

 

Si bien es cierto las empresas son instituciones que forman parte de los sistemas 

economicos, politicos y sociales que como pate de esta interacción, imponen dirección 

hacia el actuar de estas instituciones, pero tambien es cierto que estos grandes 

sistemas se ven influidos por las estrategias, politicas, valores y cultura organizacional 

de cada empresa. 

 

Fomentar la inclusión laboral de PCD con discapacidad en las empresas de estado, 

traerá consigo otro tipo de desarrollo empresarial, no solo en lo económico, sino 

también en su recurso más importante, su capital humano. 

 

Al final del día, la discapacidad no es tema de unos cuántos, ni tampoco una realidad 

lejana, la tendencia humana es formar parte de las estadísticas, por tal motivo es 

necesario el actuar en conjunto de la sociedad y de los organos gubernamentales, para 

disminuir la brecha que rezaga a este sector de la población.  
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