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RESUMEN La presente investigacin tiene como finalidad
desarrollar la expresin corporal y mejorar la psicomotricidad de
adultos con ceguera adquirida por medio del diseo y la aplicacin de
un taller basado en la tcnica teatral de la expresin corporal. Este
trabajo se aplic a adultos con ceguera adquirida por causa de
alguna enfermedad degenerativa de la vista, hombres y mujeres que
llevaron vidas normovisuales y que paulatinamente perdieron este
sentido. Los participantes fueron seleccionados por medio de una
convocatoria dentro de la institucin en la que se llev a cabo la
investigacin y son alumnos asiduos a este tipo de actividades, cabe
mencionar que son personas que han llevado un correcto proceso de
reeducacin corporal a partir de su total prdida de visin, y que no
han abandonado su independencia. La intencin es mostrar un taller
que busca mejorar la psicomotricidad, y con ello desarrollar la
expresin corporal que se considera, es fundamental para seguir en
contacto con el entorno afectivo y social. El taller se cre bajo la
tcnica teatral de la expresin corporal utilizando ejercicios
propios de la formacin de actores profesionales para darle mayor
dinamismo e innovacin a los trabajos. Para medir su efectividad se
crearon, dos instrumentos capaces de determinar antes y despus de
la aplicacin del taller la condicin real de las capacidades de los
participantes. En conclusin, se ofrece una propuesta distinta para
mtodos ya conocidos que buscan renovarse, aportando a la psicologa
educativa actual experiencias novedosas, funcionales y
efectivas.


	
INTRODUCCIN

El presente trabajo tuvo como objetivo ser una propuesta que
implica el diseo y la

aplicacin de un taller basado en la tcnica teatral de la
expresin corporal, que busca

desarrollar aspectos de la propia expresin corporal y el
mejoramiento de la

psicomotricidad de adultos con ceguera adquirida a quienes se
dirigi y fue aplicado.

El taller est sustentado en la expresin corporal, que es una de
las tcnicas teatrales

ms conocidas, y bajo la que se da la preparacin histrinica de
futuros actores. Dicha

tcnica se fundamenta en el control y dominio del propio cuerpo,
por medio de la

ejecucin de distintas actividades a manera de ejercicios en los
que el cuerpo es

conocido y reconocido; las ejecuciones pueden ser de carcter
individual, en parejas,

grupal, y en algunos casos complementarse con aparatos u objetos
pertinentes.

Por medio de lo anterior, la psicomotricidad, que funciona bajo
el precepto de

movimientos del cuerpo a voluntad del individuo, es un aspecto
que se ve ampliamente

beneficiado, ya que el cuerpo es ejercitado mediante ejecuciones
corporales especficas

y controladas que mantienen la movilidad y funcionalidad de las
extremidades de la

persona.

La psicomotricidad es una de las reas ms importantes a trabajar
cuando no se cuenta

con el sentido de la vista, ya que se sabe que muchas personas
con discapacidad visual

sufren con suma frecuencia de atrofias en su musculatura debido
a que su actividad

fsica se ve reducida y viven bajo mayor sedentarismo que una
persona que cuenta con

capacidad visual (Psicomotricidad, s/f).

Este trabajo se dirigi especficamente a adultos con ceguera
adquirida, que debido a

algn trastorno fisiolgico perdieron este sentido y ahora debern
conocer su entorno

con base en los sentidos que an tienen intactos.

Este taller se presenta como una propuesta para trabajar
elementos de la expresin

corporal y la psicomotricidad que ya son parte de los programas
de trabajo dentro de las

Instituciones que atienden discapacidad visual, pero enriquecido
con aspectos de la
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disciplina teatral, que ayudaron a hacerlo mucho ms dinmico y
novedoso, dando un

mayor beneficio, ya que no slo se ejercita el cuerpo como tal,
sino algunos aspectos

cognoscitivos e introspectivos como el desarrollo expresivo y
motriz de los sujetos que

hicieron que los ejercicios tuvieran mayor significado para las
personas que los llevaron

a cabo, con ello se resalta la importancia real del desarrollo
de la expresin corporal

como una manifestacin comunicativa que mejora la
psicomotricidad, haciendo que

ambas sean parte del enriquecimiento general del ser humano.

A continuacin se presenta la estructura de esta investigacin. El
primer captulo es el

llamado Discapacidad Visual, que contiene toda la informacin
referente a esta

temtica, en el marco de las Necesidades Educativas Especiales
(NEE) y lo que

implican, as como sus avances y logros para posteriormente ser
puntuales en el trato a

la discapacidad visual y los padecimientos fisiolgicos que
pueden llegar a causarla.

El segundo captulo es La Expresin Corporal, que muestra a sta
como una tcnica

teatral y bajo la cual se dise el taller con el que se trabaj.
Enfatizamos sobre su

origen e importancia as como el de las restantes dos tcnicas que
conforman el Arte

teatral.

El tercer captulo lleva por ttulo La Psicomotricidad, en l se
aborda la trascendencia

de esta habilidad en el ser humano y cmo es que puede ser
mejorada, adems de lo

importante de trabajarla en personas con discapacidad
visual.

Finalmente aparece el Mtodo bajo el que se trabaj, los
Resultados obtenidos, el

Anlisis de dichos Resultados, la Discusin, y las Conclusiones de
esta investigacin.
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JUSTIFICACIN

La finalidad de este trabajo fue presentar una propuesta a
manera de taller, con

actividades basadas en la tcnica teatral de la expresin corporal
con intencin de

desarrollar la propia expresin corporal y mejorar la
psicomotricidad de adultos con

ceguera adquirida.

Se consider que a partir de tener un espacio diseado exclusivo
para ellos y enfocarlos

a actividades con tcnicas pertinentes, al paso del tiempo se
podr hablar de inclusin

de gente con discapacidad visual no slo como participantes de un
taller sino como

miembros activos en la divulgacin de estas estrategias en favor
del desarrollo de

personas con discapacidad.

Se pretendi mostrar la importancia del desarrollo del ser
humano, como ser integral.

Dicho desarrollo tiene implicaciones de carcter cognitivo,
emocional y fsico, tanto en

aspectos personales como sociales. Desde la infancia la
estimulacin que el entorno

provee es fundamental para lograr en un individuo forjar
capacidades que le permitan

desenvolverse dentro del medio en el que vive. Una persona que
cuenta con sus

competencias intelectuales y fsicas completas tiene mucha ms
facilidad de solventar

las necesidades que se le presentan, lo que tal vez no ocurra
con una persona que es

carente por ejemplo, de alguno de los sentidos.

Se desarroll especficamente el tema de la discapacidad visual,
la cual puede

presentarse desde el nacimiento, o puede hacerlo en el
transcurso de la vida por causa de

alguna enfermedad, a este tipo de ceguera se le denomina ceguera
por adquisicin, y

es con esta poblacin de personas con ceguera adquirida con la
que se trabaj ya que

dichas personas necesitan de una nueva educacin o una reeducacin
en distintos

rubros; el carecer del sentido de la vista hace que todo
alrededor tenga que ser conocido

o reconocido por va auditiva o tctil, encontrando que en su
expresin corporal no son

muy bastos debido a que no sienten la necesidad de expresar
tanto con el cuerpo lo que

s oralmente, basan su comunicacin en una sintona oral-auditiva y
viceversa auditiva-

oral.
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La expresin corporal es uno de los aspectos que se pretendi
desarrollar, ya que es una

de las piezas del desarrollo integral de una persona debido a
que sta forma parte de la

comunicacin, la cual existe de manera verbal y no verbal siendo
ambas necesarias para

el ser humano, el entorno ofrece muchas situaciones que deben
ser percibidas para que

el cuerpo pueda vivir en armona y as lograr una mejor sintona
auditiva-oral-corporal,

las personas se comunican no slo con la voz sino tambin con el
cuerpo y a partir de

esto generan el mejoramiento de una psicomotricidad ya existente
pero que debe ser

incentivada de mejor forma, porque al desaparecer la vista
muchos movimientos

corporales pueden ser muy bruscos o simplemente dejar de
presentarse al no

considerarse necesarios.

La expresin corporal y la psicomotricidad se basan en el
principio de que a partir de la

vivencia del cuerpo en el espacio y el tiempo, se desarrolla la
conciencia de s mismo

como ser ntegro: sensible, material y espiritual, capaz de
sentir, expresar y, lo ms

importante, capaz de compartir y comunicar con los dems
(Schinca, 2003).

Por ello, es importante desarrollar la expresin de la persona a
travs del movimiento, es

decir, expresar por medio de movimientos corporales las
sensaciones, pensamientos y

emociones, as como ensear al individuo a ser consciente de su
cuerpo, de su potencial

y sus limitantes, e intentar alcanzar una mejor calidad de vida
a partir del conocimiento

de s mismo.

Dado lo anterior Beuchat, Buzada, Iriarte, Lavanchy y Pregnan
(1994) sealan que: El

nombre de expresin corporal fue elegido por Patricia Stokoe,
hace ms de 20 aos,

para denominar esta forma de expresin que ella considera sinnimo
de . Esta bailarina argentina, ex integrante del Royal Ballet
reconoce en la expresin

corporal una forma de lenguaje que le permite a la persona
conectarse consigo misma,

para as poder expresarse y comunicarse con los otros (p.
74).

En el desarrollo del concepto de expresin corporal, los autores
plantean que: Se

considera una forma de expresin, porque la persona exterioriza
ciertos estados

mentales, y es corporal, porque utiliza su cuerpo como medio de
expresar esos estados.

Como disciplina, la expresin corporal constituye una formacin
integral del individuo,

es un conocimiento que est basado en una teora y que dispone de
tcnicas para su

4


	
aplicacin y desarrollo. La expresin corporal es una actividad
psicofsica, a travs de la

cual se puede observar cmo la enseanza va desapareciendo, para
dar lugar a la

creacin de estmulos y situaciones que favorecen la liberacin
interior, permitiendo a la

persona expresarse con toda plenitud y espontaneidad de acuerdo
a su sentir (Beuchat,

y otros, 1994, p. 74).

Lo antes mencionado se refiere a todo individuo, pero, entonces
qu hay de aquellos que

llegan a carecer del sentido de la vista durante alguna etapa de
la vida, es por ello que se

trabaja la temtica sobre la discapacidad visual por adquisicin
ya que se encontr poco

material especializado referente al desarrollo de la expresin
corporal y psicomotricidad

dedicado a esta poblacin en particular; mucho se habla de las
limitantes que ellos

tienen respecto a estos temas, pero poco se hace por favorecer
su formacin y se

consider que por medio de actividades basadas en ejercitacin
fsica, se poda

incentivar a esta potencializacin debido a que el cuerpo es el
medio de conexin con

todo lo que; humanamente es conocido y el medio de contacto nico
con el entorno, ya

que de acuerdo con Spinsanti (1983, citado en Santiago, 1985):
El conocimiento del

propio cuerpo posee, en efecto, una resonancia psicolgica
inmediata. As como la

ignorancia, el miedo o la inseguridad de la identidad fsica
bloquean las energas, as la

toma de conciencia capacita para alcanzar la plenitud humana (p.
17).

Es por lo anterior que este taller est diseado bajo tcnicas
teatrales que motivan a los

adultos ciegos al desarrollo de sus capacidades. Por medio de
este trabajo ellos pueden

mejorar en los aspectos ya mencionados.

En el caso concreto de la psicomotricidad sabemos que es un
apartado determinante en

la relacin entre el dominio del movimiento corporal y la
comunicacin que el

individuo entabla con todo lo que le rodea, en la mayora de los
casos a travs de los

objetos que se presentan y por necesidad deben ser manipulados
por la persona y sta

debe conocerlos y dominarlos.

Se ha indagado informacin sobre investigaciones semejantes y
hasta ahora no se tiene

un parmetro similar a mencionar, no se han encontrado datos
referentes a trabajos

encaminados a este objetivo en particular para adultos con
discapacidad visual.
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Dentro del mbito teatral nacional existen algunas experiencias
de compaas de teatro

con actores normovisuales (personas que cuentan con capacidad
visual dentro de los

estndares), que trabajan para personas con discapacidad visual,
como el de la

Dramaturga Sofa (1999), con su obra titulada La casa de los
deseos puesta en escena

por el grupo de teatro Carlos Ancira, con intencin de acercar al
pblico con

discapacidad visual a espacios de arte que en muchas ocasiones
est un tanto restringido

al ser una de las bellas artes que trabaja sobre todo el aspecto
visual, pero este montaje

demuestra que todo el pblico con base en incentivar gusto,
tacto, olfato, odo y

propiocepcin, que es la percepcin sensorial del propio cuerpo,
puede acceder a l si se

tienen las condiciones, que bien pueden ser creadas.

Adems se sabe que se ha hecho teatro actuado por ciegos en
compaas teatrales

profesionales, un ejemplo de ello, en Buenos Aires, Argentina de
Arlt (2000), es la obra

titulada La Isla Desierta puesta en escena por el grupo de
teatro a cargo del Artista

Rubn Ronchi quin hace ms de cinco aos aparece con este montaje
que cuenta con

la participacin de actores normovisuales y ciegos.

Se conocen audiodescripciones sobre puestas en escena, como el
de la obra teatral de

Murillo (2005), Las princesas en el pas de la fantasa cuya
finalidad es llevar a odos

de personas con discapacidad visual la narracin de los
acontecimientos de este montaje

infantil, otro ejemplo es la existencia de sensoramas como el de
la Ciudad de Mxico, o

exposiciones basadas en la utilizacin de los sentidos a excepcin
del visual como el

titulado Dilogos en la Oscuridad, que fue presentado en El
Palacio de las Bellas

Artes y en Papalote, Museo del nio, y que muestra al pblico
visitante distintos

escenarios por los que deben atravesar con los ojos vendados y
el uso de un bastn, toda

esta informacin la conocemos porque llega gracias a algn medio
de comunicacin y

con ello al saber popular; aunque estos trabajos se han llevado
en algunos casos con

intencin de sensibilizar a las personas en general, y en otros
para volver a personas con

discapacidad visual partcipes de experiencias teatrales, pero
esta investigacin persigue

un fin distinto.

La presente propuesta nace a partir de conocer experiencias como
las ya mencionadas,

pero, con base en ejercicios que los actores profesionales
realizan en su formacin y

posteriormente en lo que radica su trabajo en escena, se puede
con ayuda de
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adaptaciones pertinentes apoyar a una poblacin en particular que
sin duda se beneficia

y que con actividades basadas en tcnicas teatrales de expresin
corporal y

psicomotricidad, adultos con ceguera adquirida terminan de
conocer y reconocer su

cuerpo, y el ajeno, y a partir de esto desarrollan su expresin
corporal y con ello

estimulan su comunicacin no verbal, ven favorecida su
psicomotricidad al realizar

actividades en su vida cotidiana y mejoran el concepto sobre s
mismos (Schinca, 2003).

Para la psicologa educativa actual es de vital importancia
contar con materiales que

permitan una inclusin plena de aquellos con discapacidad; que se
estn creando

espacios idneos para que quienes padezcan una de ellas, no se
sientan excluidos o poco

partcipes en su contexto y as logren un desarrollo personal, que
les incite mayor

autonoma e independencia y fortalezcan la seguridad personal y
el desenvolvimiento

social para crear mujeres y hombres capaces de valerse por s
mismos. Se propone este

trabajo para ayudar a adultos ciegos en el desarrollo de su
expresin corporal y el

mejoramiento de su psicomotricidad y con el propsito de
encontrar nuevas temticas

de investigacin que resulten de inters para la sociedad mexicana
que recientemente se

est abriendo paso en materia de integracin educativa.

Tema de Investigacin: Taller basado en tcnicas teatrales para
desarrollar la

expresin corporal y mejorar la psicomotricidad de adultos con
ceguera adquirida.

Pregunta de Investigacin: Por medio de un taller basado en
tcnicas teatrales es

posible desarrollar la expresin corporal y mejorar la
psicomotricidad de adultos con

ceguera adquirida?

Objetivo General: Desarrollar la expresin corporal y mejorar la
psicomotricidad de

adultos con ceguera adquirida a travs de tcnicas teatrales en el
diseo y la aplicacin

de un taller.

Objetivos Especficos:

Disear y aplicar un taller basado en tcnicas teatrales para
desarrollar la

expresin corporal y mejorar la psicomotricidad de adultos con
ceguera

adquirida.
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Evaluar antes y despus de la aplicacin del taller el desarrollo
de la

expresin corporal y la mejora de la psicomotricidad de adultos
con ceguera

adquirida.
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CAPTULO I

DISCAPACIDAD VISUAL

Para dar inicio a este primer captulo se aborda el tema de las
Necesidades Educativas

Especiales (NEE) y lo que stas implican, as como de la
integracin e inclusin en

materia educativa y la manera en que se dan en la sociedad
actual. Posteriormente se

trata el tema sobre discapacidad, especficamente visual, adems
se mencionan aspectos

relacionados con la ceguera congnita y adquirida y las
repercusiones que acarrea en la

vida de quienes la padecen.

1.1. Necesidades Educativas Especiales

Segn el Centro Nacional de recursos para la Educacin Especial,
un alumno tiene

necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades
mayores que el resto de

los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en
el currculo que le

corresponde por edad (bien por causas internas, por dificultades
o carencias en el

entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizaje
desajustada) y necesita, para

compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o
adaptaciones curriculares

significativas en varias reas de ese currculo (Snchez y Torres,
1998, p. 37-38).

De acuerdo a Cortiglia (citado en Rivera, Aramburu, Ortega y
Prez, 1999): La

concepcin de Necesidades Educativas Especiales (NEE), ha
implicado una revisin

profunda de los esquemas conceptuales y la metodologa que vena
orientando al

desarrollo del servicio de la educacin especial (p. 321).

Y contina, haciendo nfasis en lo siguiente: Con el concepto de
NEE, se considera de

manera distinta a las personas que requieren de educacin
especial a partir de establecer

que cualquier individuo, independientemente de sus
caractersticas sociales, fsicas o

cognitivas, se encuentra en permanente interaccin dentro de su
contexto, y que es a

partir de dichas caractersticas propias y esta interaccin, que
pueden o no presentarse

las necesidades educativas especiales, es decir, que no son
nicamente un producto de
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las caractersticas del alumno, sino tambin de las caractersticas
del contexto donde

ste se desenvuelve (p. 321).

Es importante mencionar que dicho concepto tambin se ocupa de
los requerimientos

educativos especiales que nacen de la interaccin existente entre
el alumno y el contexto

en el que se desarrolla, y no simplemente de alguna discapacidad
en particular.

Dicho por Gonzlez (2000), En efecto, (p. 25).

Con lo ya referido, y dado la respuesta curricular que se
requiere para su satisfaccin se

redefinen los procesos de deteccin, evaluacin, diagnstico,
intervencin y orientacin,

que se venan desarrollando bajo una perspectiva mdica y de
terapia por un trato ms

encaminado a la integracin del alumno.

La educacin inclusiva describe el proceso por el que una escuela
intenta responder a

todos los nios como individuos, reconsiderando y reestructurando
su dotacin

curricular y destinando recursos para reforzar la igualdad de
oportunidades. Mediante

este proceso, la escuela se capacita para aceptar a todos los
nios de la comunidad local

y, de ese modo, reduce la necesidad de excluirlos (Sebba y
Sachdev, 1997 citado en

Gross, 2002, p. 298).

En nuestro pas se hacen esfuerzos por brindar la mejor de las
atenciones a este sector

de la poblacin y por lo anterior se crearon las Unidades de
Servicio de Apoyo a la

Educacin Regular (USAER) y los Centros de Atencin Mltiple (CAM),
este ltimo

tanto para la educacin bsica como para la educacin laboral: Como
parte de las

acciones de la Secretara de Educacin Pblica (SEP) para atender a
la poblacin con

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, la
Direccin de Educacin

Especial del D. F. trabaja con una comunidad de 44 mil 200 nios
y jvenes desde los

45 das de nacidos hasta 20 aos de edad (SEP, 2000).
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Y contina: Existen 105 CAM que atienden a 10 mil 978 nios y
jvenes y 268

USAER que atienden a 33 mil 138 alumnos los cuales, estn
distribuidos en todas las

delegaciones del D. F. Este tipo e apoyos Gubernamentales son
los que ms se necesitan

en materia de integracin e inclusin educativa, son instancias
que permiten el beneficio

de alumnos con NEE (SEP, 2000).

Se debe tener en cuenta que la inclusin de una persona con NEE
debe ser en conjunto,

tanto los padres o tutores, el contexto educativo, los
profesores, los cuales deben tener el

conocimiento para manejar la discapacidad que se les presente,
as como los

profesionales que hayan trabajado o sigan atendiendo al alumno
con NEE.

Es conveniente entender perfectamente la diferencia entre
integracin de personas con

NEE y lo que es inclusin educativa, conceptos que a continuacin
se presentan.

1.1.1. Integracin e Inclusin Educativa

Primeramente se hablar de la Integracin Educativa, que consiste
en que las personas

con discapacidad tengan acceso al mismo tipo de experiencias que
el resto en su

comunidad. Se busca su participacin en todos los mbitos en que
un individuo puede

ser inserto, como el familiar, social, escolar, laboral, etc., y
por tanto se eliminar la

marginacin y la segregacin. Para erradicar lo ya mencionado, es
importante que se

lleve a cabo la sectorizacin, que implica, el que todos los nios
puedan ser educados y

recibir los servicios de apoyo necesarios cerca del lugar donde
viven. Para ello se

necesita descentralizar los servicios educativos. De esta
manera, el traslado del nio a la

escuela no representar un gasto excesivo para la familia, y al
mismo tiempo beneficiar

su socializacin, pues el nio asistir a la misma escuela que sus
vecinos y amigos

(Mittler, 1995, SEP-NL, 1994, Van Steenlandt, 1991, citado en
Garca y otros, 2000).

(DGEE, 1991:4, citado en Garca, Escalante, Escandon,

Fernndez, Mustri y Puga, 2000, p. 44).
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Lo anterior se refiere a la integracin de aquellas personas con
discapacidad, ya que con

suma frecuencia, no existen oportunidades reales de crecimiento
y productividad para

quienes forman parte de este sector; con relacin a la concepcin
de discapacidad La

Organizacin Mundial de la Salud (O.M.S.), define el trmino
como:

(SSA, 2000).

Dentro de dicho concepto se menciona el de deficiencia la cual
es entendida como la

prdida o alteracin de la estructura o funcin psicolgica,
fisiolgica o anatmica que

afecta al individuo (Schaub y Zenke, 2001).

Adems mencionan que sta trae como consecuencia una minusvala (la
cual tambin se

pueda dar por consecuencia de la deficiencia), dicha minusvala
desde el punto de vista

de las dems personas se refiere a la existencia de limitaciones
para desempear una

actividad propiciando con ello situaciones de desventaja.

Las consecuencias de la discapacidad dependen de la forma y
profundidad con que

alteran la adaptacin del individuo al medio. La discapacidad
puede ser definitiva o

recuperable (en tanto susceptible de mejorar en ciertos
aspectos) o en fin, compensable

(mediante el uso de prtesis u otros recursos).

Por ello, es importante analizar el grado de la discapacidad
(leve, moderada, severa o

muy severa, en relacin cuantitativa con la disminucin o
alteracin funcional), su

evolucin (progresiva, estacionaria o regresiva) y si es congnita
o adquirida, puesto

que las consecuencias en uno u otro caso han de ser diferente,
como lo sern tambin las

reacciones psicolgicas del individuo y su entorno familiar.

Se dice que una persona tiene una discapacidad si fsica o
mentalmente tiene una

funcin bsica limitada respecto de la media o anulada por
completo.

La Secretaria de Salud refiere: La evolucin de la consideracin
social de las personas

con discapacidad ha ido mejorando en cuanto a su adaptacin y,
sobre todo, a su

12


	
percepcin. Desde principios de la dcada de los 80s se han
desarrollado modelos

sociales de discapacidad que aaden nuevas apreciaciones al
trmino (SSA, s/f).

Y con estas nuevas apreciaciones al trmino discapacidad,
debieron tambin considerar

algunos otros, por ejemplo, el de inclusin como trmino ms amplio
y el de

integracin que conforma al primero.

La Inclusin Educativa es definida como un programa en el que los
alumnos de

educacin regular y los alumnos de educacin especial forman parte
de un mismo

grupo. Se incluyen sistemas didcticos para los alumnos, y
comprende el que todos los

alumnos pueden aprender en el mismo entorno aunque con metas
educativas distintas,

tomando en cuenta cada necesidad, de manera individual (Klingler
y Vadillo, 1997).

Es decir, la inclusin pretende la aceptacin de todas las
personas, reconociendo y

aceptando las diferencias que existen entre todos los
individuos, contemplando para

ello, tanto a las personas con discapacidad, como a las personas
con diferencias

culturales y tnicas que existen en todo el pas.

Al tomar en cuenta las diferencias individuales, se puede
ofrecer igualdad de

oportunidades, ya que esto permite una educacin personalizada,
que implica la

bsqueda de estrategias adecuadas a las necesidades detectadas.
En cuanto ms

temprana y de mayor calidad sea la intervencin que se realice,
ms efectivos y

permanentes sern los cambios que se obtengan.

La intervencin educativa debe proporcionar una formacin
integral, lo cual exige que

los diferentes componentes llmense educativos, sociales,
psicolgicos, etc., acten de

manera conjunta para lograr dicho objetivo en la persona ya sea
deficiente o no (Rosa y

Ochata, 1993).

Se debe considerar a la inclusin como un aspecto muy importante,
ya que sta no se

limita a la solucin de problemas escolares dentro del contexto
educativo, la solucin de

estos problemas es una ayuda a las personas que tienen una
dificultad y por lo tanto es

un apoyo a la sociedad a la cual pertenecen.
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Por consiguiente, la inclusin implica creer que cada persona es
nica y singular, y es

por ello que deben buscarse estrategias para lograr un modelo
educativo que tenga el

objetivo de respetar la individualidad y el ritmo de aprendizaje
de cada persona.

Es muy importante que los educadores se sientan comprometidos y
apoyados en su

quehacer cotidiano durante la inclusin e integracin de las
personas, as como es

tambin importante inventar nuevas estrategias, ya sea dentro de
su contexto escolar o

trabajando en conjunto con otras escuelas con el fin de lograr
mejores resultados, hacer

partcipes a los padres de familia y a las personas de las que se
busca su inclusin y/ o

integracin para que no se limite el proceso de recuperacin en el
centro educativo, sino

que se lleve a cabo tambin en el hogar; dicho por Hernndez
(citado en Prez, Rivera,

Aramburu y Ortega, 1998): En el plano internacional, en 1983, la
UNESCO expone

nuevas orientaciones que implican necesariamente una serie de
modificaciones en los

sistemas educativos, las cuales se basan en tres principios
fundamentales: Escuela para

todos, Atencin a la diversidad, integracin (p. 48).

Es necesario que en las instituciones no se marque diferencia,
debe reconocerse la

heterogeneidad de las personas y de esta forma ayudar a que stas
tengan un criterio

amplio con el objetivo de hacer personas ntegras y fructferas
para la sociedad en que

vivimos. La inclusin, ayuda a que la sociedad sea ms respetuosa,
ms comprensiva y

cooperativa, fortalece los valores que al paso del tiempo se han
ido perdiendo y

pretende transformar la realidad en la que se vive en la
actualidad.

Por lo anterior se sabe que, en la sociedad actual es de sumo
cuidado la adaptacin del

entorno a las personas con discapacidad para as evitar su
exclusin social y permitir a

mayor profundidad el incluir y hacer valer el potencial que como
seres humanos,

pueden aportar al entorno del que forman parte.

1.2. La psicologa de la discapacidad

Si yo no poda ser como las otras personas,

por lo menos sera yo mismo,

de la mejor manera posible.

Christy Brown - My Left Foot.
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Gran parte de la Psicologa de la persona con discapacidad est
ntimamente ligada a la

Psicologa Social, es decir, a la interaccin que existe entre la
persona con discapacidad,

en concreto con esta investigacin, a la persona ciega y el medio
que le rodea. La

influencia que tiene la sociedad puede limitar o estimular a la
persona ciega de acuerdo

a la actitud que tome sta con relacin a dicha discapacidad.

1.2.1. La psicologa de la discapacidad visual

La vista es uno de los recursos perceptivos ms importantes de
que disponemos los

humanos. El suponer que esta discapacidad altera el
comportamiento de las personas

que la padecen es algo que parece muy sencillo, sin embargo el
conocer cmo es que

afecta al comportamiento de estas personas ya no resulta
igual.

Rosa y Ochata (1993) mencionan: la mayor parte de la poblacin es
vidente y la

cultura y el ambiente ecolgico humano, en una parte muy
importante, presupone que

todo sujeto humano ve, y si no lo hace, eso es considerado no
slo una importante

diferencia respecto a los dems sujetos de la especie, sino
tambin algo no deseable para

quien lo sufre (p. 5).

Debido a esto, se han desarrollado diversas estrategias y
recursos para mejorar la

calidad de vida de las personas ciegas, ya que se considera que
necesitan una ayuda

especial para readaptarse a la sociedad a la que pertenecen,
apareciendo con ello el

inters por la educacin especial y su desarrollo.

Los problemas de visin reducen la capacidad de aprehender
(captar, comprender e

interiorizar la realidad que nos rodea) la informacin del
entorno en el que vivimos, que

en la mayora de las ocasiones utiliza canales visuales, lo cual
afecta a la forma de

comportarse de la persona con discapacidad visual (Cuenca y
Madariaga, 2000, p. 37-

38).

Conocer el desarrollo psicolgico y las diferentes tcnicas
educativas que se pueden

llevar a cabo con las personas con discapacidad visual ayuda a
su integracin educativa

y social (Rosa y Ochata, 1993). Adems, la educacin de la persona
con deficiencia
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debe ser una educacin que le permita corregir fundamentalmente
la deficiencia y con

ello reintegrarse de forma activa a la sociedad. No hay que
trabajar para que un

individuo sepa cmo ser sordo, ciego o paraltico cerebral, sino
para que sea un

ciudadano eficiente (Vigotsky, 1972, citado en Rosa y Ochata,
1993, p. 359).

Es conveniente, que se tengan en cuenta las capacidades de cada
persona, con el fin de

que en este proceso de integracin, se les proporcione los
instrumentos necesarios para

sus condiciones fsicas, propiciando un buen clima para su
aprendizaje (Rosa y Ochata,

1993).

Es importante que las discapacidades no slo se vean en el plano
fsico y mdico, sino

tambin desde el plano pedaggico y psicolgico. La ceguera no slo
significa falta de

visin o la sordera falta de audicin, estos rganos no son solo
fsicos tambin son

rganos sociales porque entre el mundo y el hombre est la
sociedad que refleja y dirige

todo lo que parte del individuo hacia el mundo y de ste hacia el
individuo, es por ello,

que la prdida de la visin o de la audicin tambin implica la
desaparicin de

funciones sociales muy importantes y cambios en las relaciones
sociales y conductas. El

problema de la deficiencia en la psicologa y en la pedagoga hay
que plantearlo y

comprenderlo como un problema social (Vigotsky, 1983, citado en
Rosa, y Ochata,

1993, p. 361).

1.3. Discapacidad visual

La discapacidad visual es un padecimiento que altera las
condiciones de vida de la

persona que la padece, sta puede ser congnita (desde el
nacimiento) o adquirida (se

presenta en algn momento de la vida por causa de una enfermedad
o accidente), y

puede presentarse parcial (debilidad visual) o total (ceguera),
esta temtica no es algo

que se pueda definir, y se requiere de varios apartados para
reflejar sus implicantes, La

idea de que la ceguera restringe el desarrollo no debe
considerarse un principio

determinista, y puede superarse desde una perspectiva
psicoeducativa

intervensionista (Bueno, Espejo de la Fuente, Rodrguez y Toro,
2000, p. 14).

Debido a lo anterior, se pretende mostrar primordialmente el
desarrollo de la vida de las

personas que enfrentan esta discapacidad, tanto congnita como
adquirida, ya que
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ambas tienen repercusiones de carcter distinto en el individuo,
y su atencin por ende

es tambin distinto. Este apartado inicia hablando del sentido de
la vista, su estructura y

sus componentes, para as, sealar como es que stos pueden sufrir
alteraciones que

acarrean la perdida de la visin.

1.3.1. La visin

La informacin que se recibe del entorno por medio del sentido de
la vista abarca el

80% del total que es recibido, a la vez que proporciona una
verificacin inmediata y la

estimulacin de la curiosidad por las miles de formas, colores,
situaciones y

experiencias que son percibidos por medio de la visin que adems
desempea un papel

bsico en la formacin de imgenes en el pensamiento. Sin embargo,
al carecer de este

sentido, la persona ciega deber construir la imagen por medio de
los dems sentidos

(Arcos, 2002).

1.3.2. La estructura ocular y el proceso de la visin

Arcos (2002), refiere: La cantidad de luz que entra por el ojo
es controlada por la pupila,

la cual se dilata y se contrae con este fin. La crnea y el
cristalino enfocan la luz sobre

la retina en donde los receptores la convierten en seales
nerviosas y las pasan al

cerebro. Una malla de capilares sanguneos, la coroides,
proporciona a la retina oxgeno

y azcares.

Las glndulas lagrimales secretan lgrimas con la finalidad de
limpiar la parte externa

del ojo de partculas evitando con ello que la crnea se seque. El
parpadeo comprime y

libera el saco lagrimal creando una succin que arrastra el
exceso de humedad de la

superficie ocular.

La crnea delantera es la porcin clara y transparente de la capa
exterior del ojo y sta

puede compararse con el cristal de un reloj. La esclertica es la
parte blanca, capa dura

que junto con la crnea forman la parte protectora externa del
ojo. El iris es una

membrana coloreada; el cristalino es un cuerpo transparente,
incoloro que se encuentra

suspendido detrs del iris. La lente modifica los rayos de luz
que entran en el ojo. Las

cmaras anteriores y posteriores forman el espacio entre la
crnea, el iris y la lente, la

17


	
pupila es la abertura en el centro del iris por el cual se
transmite la luz. El vtreo es una

masa suave y gelatinosa que llena el globo ocular por detrs de
la lente. La retina es la

capa ms interna y contiene clulas nerviosas y fibras sensitivas
a la luz las cuales se

unen para formar el nervio ptico que conecta el ojo con el
cerebro. El cuerpo ciliar es

una porcin de capa vascular entre el iris y la coroides,
contiene los msculos

necesarios para la acomodacin y segrega el fluido acuoso. La
coroides es la capa

vascular intermedia que nutre las partes externas de la retina.
La mcula es una pequea

rea encargada de la visin fina.

La falta de visin puede originar retrasos en el desarrollo
motriz y trastornos de tipo

muscular. Por ello si se carece de algn sentido se tiene que
aprender a utilizar los

dems y estimular las reas afectadas, en este caso los restos
visuales aprovechando las

capacidades que ofrecen los otros sentidos y explotarlos.

Para alcanzar una vida plena es necesario estimular tanto las
reas afectadas como las

que no lo estn.

1.3.3. La agudeza visual

Gonzlez, (1990) hace la siguiente definicin: La agudeza visual
es el grado de

resolucin del ojo. Es la capacidad para discriminar entre dos
estmulos visuales

distintos.

El grado de agudeza visual es el fruto de la puesta en relacin
de dos elementos:

Por un lado, la distancia a la que se distingue un objeto

Por otro lado la distancia a que hay un grado en el ngulo
formado por los ojos

al mirar hacia ese objeto (p. 20).

Y seala la proporcin que resulte de dividir la distancia a la
que se distingue un

objeto (distancia real) entre la distancia a la que ese mismo
objeto deber distinguirse, si

la agudeza fuese normal (distancia terica) (p. 21).
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1.3.4. El campo visual

Bueno, Espejo de la Fuente, Rodrguez y Toro, (1999) mencionan:
Cuando se mira

directamente un objeto la imagen retiniana que se cae fuera de
la fvea constituye la

visin indirecta o visin perifrica, lo cual tiene gran
importancia a nivel de gua y

seguridad. El espacio abarcado mientras la mirada permanece fija
en un punto

determinado constituye el campo visual. Comprende, las zonas de
visin central y de

visin perifrica que, en una persona con un ojo normal, abarca a
los objetos dentro de

los 90 por el lado temporal, y de los 50 por el lado nasal, en
el plano horizontal; y a

los situados dentro de los 50 hacia arriba y de los 65 hacia
abajo, siempre respecto al

eje de fijacin de la mirada (p. 25).

Y refieren que: La facultad para distinguir los colores, sentido
cromtico del sistema

visual, o visin cromtica, viene regida, en primera instancia,
por los conos retinianos,

de acuerdo con las longitudes de onda que reflejan y absorben
los objetos (p. 25).

Los msculos oculares determinan cuatro tipos de movimientos con
el nico objeto de

optimizar la informacin visual sobre la retina, manteniendo las
imgenes centradas en

la fvea, movimientos sacdicos, rpidos y cortos que hacen que la
imagen se desplace

sobre los receptores (conos y bastones) previniendo,
consecuentemente, la adaptacin;

movimientos de seguimiento, que permiten el enfoque continuo de
la imagen en la

fvea en los desplazamientos de los objetos sobre el campo
visual; movimientos

compensatorios a los desplazamientos de cabeza, realizados en
sentido inverso a los

movimientos de sta; y, movimientos de convergencia, de
desplazamiento hacia adentro

cuando se modifica la distancia entre los ojos y el objeto que
se mira. Los lmites de los

movimientos de los ojos en las distintas direcciones, sin mover
la cabeza, determinan el

campo de fijacin o campo visual (p. 26-27).

1.3.5. Causas de la discapacidad visual

Aunque la ceguera puede ser provocada por algn accidente, tambin
existen numerosas

enfermedades que la causan, stas pueden ser: el glaucoma, la
retinopata diabtica, la

catarata congnita, la degeneracin macular, el desprendimiento de
retina y el

queratocno entre otras.
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Diversos investigadores de la materia, coinciden en que las
emetropias, las cuales son

muy comunes en la poblacin, provocan un descenso en la nitidez
visual, sin embargo

stas pueden ser corregidas con facilidad mediante una
compensacin ptica.

Existen tambin otro tipo de afecciones que llevan consigo ms que
un leve defecto de

refraccin, lo que provoca la disminucin o la anulacin de la
capacidad para distinguir

los distintos grados de luminosidad, para adaptarse a la luz o a
la oscuridad, para

percibir los colores, las figuras y la forma de los objetos
(agudeza visual), o la amplitud

del campo visual; esto se puede presentar de manera simultnea
dando como resultado

el no poder conseguir una visin normalizada ni an mediante una
compensacin

ptica; la deficiencia visual es grave y ocasiona discapacidad
visual, provocando con

ello limitacin en relacin con actividades que requieren de la
vista y deteriorando las

diversas relaciones tanto sociales, laborales, etc., de las
personas afectadas (Bueno y

otros, 1999).

a) La Debilidad Visual

La Debilidad Visual o baja visin, es una visin insuficiente, la
cual no se corrige con

ningn tipo de lente. Se pueden considerar como personas con baja
visin a aquellas

que tienen un resto visual suficiente para ver la luz,
orientarse por medio de ella y

emplearla con propsitos funcionales (Bueno y otros, 1999).

b) La Ceguera Segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), es
aquella visin menor a 20/400

0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la mejor
correccin. Se considera que

existe ceguera total cuando la visin es menor a 20/200 0.1 en el
mejor ojo y con la

mejor correccin (Bueno y otros, 1999).

En una definicin ms especfica encontramos, que la ceguera es un
tipo de deficiencia

sensorial que sigue un continuo desde trastornos relativamente
leves hasta una

discapacidad total. Por tanto, a la hora de referirnos a las
consecuencias psicolgicas de
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la falta de visin habr que precisar cul es el tipo de problemas
visuales ante el que nos

encontramos (Rosa y Ochata, 1993).

Encontramos tambin que: Ciega es la persona que slo tiene
percepcin de la luz, sin

proyeccin, o aquella que carece totalmente de visin (Gonzlez,
1990, p. 19).

1.4. La ceguera adquirida

La ceguera adquirida es el tema central de esta investigacin, ya
que requiere atencin

especializada debido a que el sujeto debe enfrentarse a una
situacin adversa y poco

previsible que acarrea conflictos emocionales, familiares y
sociales.

Bueno y Toro (1994), definen en su escrito distintos tipos de
padecimientos oculares

que pueden llevar a problemas de visin y con ello causar una
perdida total til del

funcionamiento visual de una persona, comnmente llamado ceguera
por adquisicin,

dichos padecimientos se mencionan a continuacin.

1.4.1. Padecimientos oculares

a) Cataratas congnitas

Descripcin.- Opacidad congnita de etiologa hereditaria,
embrioptica

(rubola) o metablica (galacteosemia) que afecta al cristalino.
Puede asociarse

a otras anomalas congnitas.

Signos-sntomas-caractersticas.- Microftalmia. Leucocoria.
Agudeza visual

variable, en relacin a la colocacin de la catarata y a su
densidad. Visin

nocturna normalizada. Prdida de visin perifrica. Diplopa (visin
doble) por

la refraccin irregular del cristalino. Miopa. Prdida de la
percepcin de la

profundidad.

Tratamiento y medios.- Tratamiento farmacolgico y,
posiblemente,

quirrgico. Determinacin peridica de la agudeza visual. Lentes
para la lectura.

21


	
Telescopios para el lejos. Macrotipos. Iluminacin circundante
promedio y

dbil. Caso de catarata central, iluminacin intensa, con
dilatacin de la pupila.

c) Degeneracin macular

Descripcin.- Anomala de desarrollo y proceso degenerativo que
afecta a la

mcula. Se produce a cualquier edad.

Signos-sntomas-caractersticas.- Visin central reducida. Retina
perifrica

normal. Prdida progresiva, en la niez y adolescencia, de la
agudeza visual

hasta 1/10. Nistagmus. Fotofobia. Dificultad para discriminar
colores. Ausencia

de percepcin de detalles a distancia.

Tratamiento y medios.- Iluminacin variable. Lentes de gran
potencia, en

combinacin con lupas manuales. Macrotipos.

d) Desprendimiento de Retina

Descripcin.- Agujeros, desgarros y separacin entre la retina y
la coroides

consecuente con traumatismos o a enfermedades oculares.

Signos-sntomas-caractersticas.- Metamorfopsia. Fotopsia
(llamaradas

luminosas), agudeza visual variable, visin central, lateral y
nocturna muy

afectadas, escotomas, disminucin del campo visual perifrico.

Tratamiento y medios.- Tratamiento farmacolgico e intervencin
quirrgica,

iluminacin muy intensa, lentes potentes, actividad fsica
limitada, Macrotipos.

g) Glaucoma

Descripcin.- Aumento de la presin intraocular por anomala en el
flujo de

salida del humor acuoso, o en su formacin, que produce defectos
del campo

visual imputables a atrofia de las clulas ganglionares
retinianas y del nervio
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ptico. Se presenta congnito o asociado a otras anomalas
congnitas, o

secundario a enfermedades, traumatismos o intervenciones
quirrgicas oculares.

Signos-sntomas-caractersticas.- Fotofobia. Lagrimeo. Nebulosidad
corneal.

Aumento del dimetro corneal. Aumento de la presin antraocular.
Disminucin

general de la capacidad visual; alteracin de la visin perifrica,
escotomas

centrocecales, contraccin general, especialmente en el campo
nasal y superior;

el campo visual central no se afecta hasta un estado avanzado;
alteraciones en el

campo cromtico; dificultades para la lectura, para ver objetos
de grandes

tamaos y en el desplazamiento. Agudeza visual mantenida, sino
existen otras

anomalas. Visin nocturna disminuida. Puede evolucionar hasta la
ceguera.

Tratamiento y medios.- Tratamiento farmacolgico y quirrgico.
Iluminacin

intensa. Lupas potentes muy cercanas al ojo.

h) Queratocno

Descripcin.- Caso de distrofia corneal que se caracteriza por
una crnea cnica

(abombamiento), por adelgazamiento y desviacin gradual del
vrtice hacia

abajo y adentro. Anomala del desarrollo o hereditaria asociada a
varias

anomalas oculares. Se asocia a retinosis pigmentaria, sndromes
de Down y

Marfan, aniridias y a otras afecciones.

Signos-sntomas-caractersticas.- Opacidad de la crnea,
Astigmatismo,

Prdida de visin perifrica, con aumento de la distorsin en todo
el campo,

Disminucin progresiva de la agudeza visual.

Tratamiento y medios.- Luz intensa y promedio. Lentes de
contacto duras

(blandas en caso de intolerancia) para retrasar el progreso de
la lesin. Lentes a

distancia y de lectura con mucho aumento. Aunque posibilita la
lectura sin

lentes. Macrotipos. Intervencin quirrgica en los casos
avanzados.
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i) Retinopata diabtica

Descripcin.- Alteracin de la retina por tratamientos
insuficientes prolongados

o por repetidos tratamientos deficientes de la diabetes.

Signos-sntomas-caractersticas.- Hemorragias de vtreo y retina,
observables

en las exploraciones mdicas. Agudeza visual variable. Distorsin
de la imagen.

Anomalas en el campo visual central. Visin nocturna
defectuosa.

Tratamiento y medios.- Tratamiento farmacolgico y quirrgico.
Control

diettico. Iluminacin intensa. Auxiliares para el control de la
iluminacin.

Lentes para cuando se estabiliza el proceso ocular.

1.5. Discapacidad visual y aprendizaje

Es mediante la interaccin de todos los sentidos, emociones, el
sistema motriz y el

medio que nos rodea que se da el desarrollo y el aprendizaje en
los seres humanos.

La debilidad visual o la ceguera afecta social y anmicamente a
las personas que la

padecen, es por ello que se deben buscar diferentes estrategias
para lograr su reinsercin

a la sociedad y a sus actividades cotidianas, su desarrollo y
aprendizaje.

En este apartado se trata el tema del aprendizaje, cmo ste es
apoyado por los sentidos

y cmo es que funciona esta mancuerna para aquellos que padecen
discapacidad visual.

Se dice que una persona con discapacidad visual saca mayor
provecho de sus sentidos

restantes, pero afirmado por aquellos que la padecen esta
aseveracin no es del todo

cierta. Sin embargo, los sentidos en los ciegos tienen otras
funciones peculiares e

interesantes que se desglosan a continuacin.

1.5.1. El aprendizaje sensorial

Todos los seres humanos, recogemos la informacin del medio que
nos rodea a travs

de los sentidos.
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Bueno y Toro (1994), refieren: Esta entrada de informacin no es
sino la primera parte

de los complicados procesos mentales que posibilitan la
interaccin del individuo con el

medio. Lo que una persona siente, oye, ve, gusta y huele es
almacenado y asimilado

constituyndose en modelos y esquemas cognitivos que se adecuan
al medio. Estos

esquemas son el reflejo de lo que el individuo conoce acerca del
entorno y de s mismo

con relacin a ese mismo mundo exterior (p. 131).

La informacin recibida es interpretada, codificada y almacenada,
existiendo en este

proceso la discriminacin, la cual se refiere a distinguir entre
los diferentes objetos o

estmulos presentes, es decir, existe un reconocimiento y con
ello se puede saber qu es

determinada cosa y a s poder clasificarla.

Dicha Discriminacin y reconocimiento permite percibir por medio
de los sentidos, esta

percepcin se vuelve perceptiva cuando al recibir la informacin
se vincula con lo ya

conocido logrando un nivel distinto de comprensin. A esto Piaget
(1969) lo denomina

proceso cognitivo de asimilacin y acomodacin.

Un punto importante que se debe considerar, es que la persona
ciega no tiene una

mayor agudeza visual a la de la persona normo-visual, ni la del
odo, ni el gusto, ni el

tacto, etc., sin embargo, debemos tener en cuenta que debido a
que las personas ciegas

no se pueden valer del sentido de la vista, tiene que sacar
provecho de sus dems

sentidos, por lo que los aprovechan en mayor medida.

Se dice que la percepcin sensorial constituye el fundamento del
conocimiento. (Bueno

y Toro, 1994). En otras investigaciones se dice que es el
fundamento del conocimiento

y del pensamiento (Barraga, 1985).

Siguiendo con el desarrollo del aprendizaje sensorial, se
mencionar cmo es que se da

dicho aprendizaje en cada uno de los sentidos de las personas
con discapacidad visual.

25


	
a) El odo

Como se mencion anteriormente, no hay elementos suficientes para
afirmar que las

personas ciegas tienen el sentido del odo ms desarrollado que
las personas normo-

visuales y que debido a esta carencia deben valerse de los
sentidos restantes.

Sin embargo, debido a que en el medio existe una gran variedad
de sonidos, es

necesario que se realice un aprendizaje auditivo, es por ello
que se debe desarrollar

dicho aprendizaje para poder distinguir los diferentes estmulos
auditivos del entorno, a

esto se le conoce como percepcin selectiva, la cual se lleva a
cabo mediante un proceso

evolutivo que se realiza al principio de manera inconsciente y
despus por medio de una

clasificacin de acuerdo al significado que se tiene del sonido
percibido (Bueno y Toro,

1994).

En el caso de las personas ciegas, los padres y los maestros
deberan de dirigir su

atencin especficamente a las secuencias de desarrollo auditivo,
a la relacin existente

entre el lenguaje y el desarrollo auditivo, al uso del odo como
medio de aprendizaje, al

desarrollo de las habilidades para escuchar y a la relacin del
desarrollo auditivo con el

lenguaje como un instrumento para el pensamiento (Barraga, 1978,
citado en Barraga,

1997).

Como se ha visto, el proceso mediante el cual las personas
ciegas adquieren nuevos

aprendizajes a travs del sentido del odo es esencial, por ello,
es importante que se

mencionen los distintos niveles que existen en dicho proceso,
Barraga (1997) menciona:

El primer nivel del aprendizaje a travs del sentido del odo
requiere del proceso de

atencin y conciencia de los sonidos del medio en el que se
desenvuelve la persona.

El segundo nivel de aprendizaje hace consciente los sonidos
percibidos y atiende

especficamente a unos, logrando con ello el desarrollo de la
percepcin y respuesta a

sonidos concretos.

Cuando se le ensea al nio a asociar un sonido con un objeto, ste
puede aprender a

desplazarse hacia el objeto que produce dicho sonido, con la
finalidad de que inicie

movimientos con la mano para producir el sonido en el objeto y
con ello se inicie la
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posibilidad de que logre la coordinacin mano-odo, la cual
podemos comparar con la

coordinacin mano-ojo de un normo-visual.

En el tercer nivel de aprendizaje auditivo, se hace presente la
discriminacin de sonidos

familiares, por lo que es muy importante que la familia le
permita al nio explorar de

forma tctil los objetos que produce el sonido que ha llamado su
atencin y los llame

por su nombre con el fin de que el nio se de cuenta de que el
sonido lo produce un

objeto que tiene nombre y que es diferente a otro para que
comience a diferenciarlos.

El cuarto nivel en el aprendizaje auditivo se da cuando las
palabras comienzan a tener

significado, manejndose con ello el reconocimiento de los
sonidos asociado a palabras

especficas y propiciando el lenguaje.

Una vez que se logra esto, comienza la formacin del propio
lenguaje, lo que permite

llegar al quinto nivel en el aprendizaje auditiva, en el cual se
es capaz de interpretar

instrucciones verbales, dndose una comprensin ms especfica del
lenguaje (Barraga,

1997).

Aunque el ser humano no tenga tan desarrollada la habilidad
auditiva, si es posible que

una persona con discapacidad visual pueda detectar los objetos
que se le presentan a

ms de tres metros, al producir ciertos sonidos para que ste se
expanda, choque con los

objetos y regrese en forma de eco a sus odos. Este sistema de
detectar los objetos

mediante el eco se llama ecolocacin.

b) El tacto

Se sabe que el tacto sirve para conocer la forma, la textura, la
dimensin de los objetos,

etc. Para las personas ciegas el sentido del tacto, es an ms
importante, ya que como se

ha venido mencionando, al no disponer del sentido de la vista,
tiene que desarrollar ms

los otros sentidos, y gracias al tacto, pueden examinar y
conocer los objetos que se

encuentran a su alrededor.

Es muy importante que para que se de adquiera un buen desarrollo
del sentido del tacto,

se comience por poner atencin a las formas, textura, dimensin,
etc., continuando con
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la identificacin mental de los objetos, es decir, un
reconocimiento de stos por medio

del tacto y de su nombre.

Posteriormente se debe relacionar con todo aquello que le rodea.
Debido a que los

objetos no se pueden percibir a la primera, es importante que se
detecten los detalles de

objeto y se generalicen al objeto percibido.

Como siguiente paso es esencial que se ensee a reconocer los
objetos y representarlos

en dos dimensiones, por ejemplo, sobre papel con un punzn, con
alambre, con hilo,

etc.

El ltimo paso del proceso del desarrollo tctil es discriminar y
reconocer los smbolos

lo cual es necesario para el aprendizaje de la lectura del
sistema Braille.

c) El olfato y el gusto

El desarrollo del sentido del olfato, es de gran importancia por
la gran cantidad de

informacin que puede proporcionar a las personas ciegas.

Por medio de este sentido se perciben los diferentes olores que
hay en el ambiente y se

puede tener conocimiento de la existencia de muchos objetos as
como de diversas

situaciones.

No se puede dejar de lado al sentido del gusto ya que es tan
importante como los dems;

gracias a l es posible deleitarse con los innumerables sabores
que existen y tambin por

medio de ste es posible para la persona ciega discriminar todo
aquello que llega a su

paladar.

Se termina este apartado mencionando que los diversos sentidos
pueden tener mayor o

menor importancia a la hora de favorecer el desarrollo del
ciego, pero hay una cosa

indudable, todos ellos deben ser utilizados.
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1.6. La imagen corporal

Las personas ciegas tienen una imagen restringida de s mismos,
una persona que ve es

capaz de percibirse a travs de su visin, comparndose y haciendo
diferencias con su

entorno lo que le lleva a formarse una identidad, es as como
desarrolla una imagen

propia y con ello una idea realista de las capacidades y
limitaciones que tiene,

logrndose una personalidad bien integrada.

Cratty (1971, citado en Bueno y Toro, 1994), menciona que si la
persona ciega slo

puede percibirse por medio del tacto, se puede comprender la
lentitud con que se

desarrolla el proceso de autoconcepto, adems de que se debe
tener en cuenta el temor y

ansiedad que le produce el medio que le rodea.

Por medio del cuerpo se adquiere el conocimiento del movimiento
y el espacio: La

persona ciega, debe aprender a conocer su cuerpo para darse
cuenta de las habilidades y

limitaciones que presenta.


	
generado de mejor forma si la persona ciega tiene contacto y se
desplaza por el medio

que le rodea, adems sta debe apoyarse en la memoria para obtener
pistas que le

permitirn afirmar su posicin en el espacio.

La movilidad es la habilidad que las personas tienen para
desplazarse con seguridad y

eficacia, sin embargo, para adquirir esta destreza la persona
con discapacidad visual

debe tener una buena orientacin.

El propio autor menciona la existencia de formas bsicas para
desplazarse, las cuales

son utilizadas por personas con discapacidad visual, estas son:
sin ayuda, ayudado por

otra persona vidente, el bastn, y las ayudas electrnicas.

Desplazamiento sin ayuda.- Esto lo hacen aquellas personas que
tienen

suficiente visin residual o resto visual, y lo utilizan para
desplazarse

eficazmente sin ayuda. Existe algunos factores que contribuyen a
esto, como lo

es la luminosidad, la intensidad y la diversidad de colores, las
experiencias

previas con objetos o acontecimientos, etc.

Desplazamiento con ayuda de una persona normo-visual.- Algunas
personas

eligen caminar con compaero vidente, sujetndose a su brazo o a
su hombro.

As, la persona ciega puede sentir los movimientos que realiza la
persona que ve.

Sin embargo, es necesario que no sea sta la nica forma de
desplazarse que

tiene la persona con discapacidad visual porque quedara en una
posicin de

excesiva dependencia.

Desplazamiento con el bastn.- El bastn es el mtodo ms popular
de

desplazamiento. Con l la persona ciega puede detectar los
obstculos que se le

presentan as como la textura del terreno al que se aproxima,
adems los sonidos

que provienen del bastn proporcionan mayor informacin del
lugar.

Desplazamiento con ayuda electrnica.- Estos aparatos pueden
complementar

al bastn o al perro gua. La mayora utilizan energa de
ultrasonido para

explorar el medio. La energa se transforma en seales auditivas o
tctiles las
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cuales, proporcionan claves de tamao, distancia y textura de un
objeto. Uno de

estos aparatos son las gafas de sonidos que envan ultrasonidos
en forma de eco

cuando las ondas chocan con objetos que se encuentran en el
camino indicando

la distancia o cercana de los objetos, su tamao y textura. No
son muy

utilizadas por lo elevado de su costo.

1.7. Formacin de la personalidad

Bueno y Toro (1994), refieren: Ciertamente la personalidad
humana es 100%

genticas, en cuanto que ningn acto est libre de la de la
influencia gentica, pero

tambin es cierto que la personalidad es cien por ciento
ambiental, en el sentido de que

las influencias del ambiente y del aprendizaje intervienen en
cada rasgo y en cada acto.

Es evidente que existe un substrato biolgico de la personalidad,
pero no es el nico (p.

118).

La personalidad no est formada al nacer, sin embargo, puede
decirse que comienza con

el nacimiento. Por medio de las condiciones biolgicas que se
presentan se pueden

establecer algunas predicciones sobre el estilo de la
personalidad del individuo que

pueden ser confirmadas a lo largo de la vida. Es por ello que se
puede considerar a la

personalidad como un proceso vivo y dinmico.

Tomando en cuenta las definiciones anteriores se observa que no
es posible o no hay

un modelo establecido sobre la personalidad del ciego.

La ceguera reduce la capacidad para reunir informacin, ya que
como se mencion

anteriormente es por medio de la visin que adquirimos la mayor
parte de informacin,

es por ello que se afecta a la persona ciega en su
comportamiento, y posteriormente en

su personalidad y autoestima.

Entre las variables a las que recientemente se concede mayor
importancia por la

influencia que pueden ejercer en el desarrollo de la
personalidad del ciego Bueno y Toro

(1994) mencionan:
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a) La ansiedad, constituye un fenmeno de la personalidad la cual
encierra una gran

cantidad de elementos con componentes de naturaleza
neurofisiolgica, emotiva,

motivacional y comportamental. Se manifiesta como impulso o la
causa determinante

de la accin de comportamiento.

b) Las atribuciones y las expectativas del sujeto en relacin con
el control que ejerce

sobre el entorno, con la eficacia de sus actos y, en definitiva,
con la medida en que

controla los acontecimientos que le afectan. Las personas
ciegas, en algn momento de

su vida, sienten la experiencia de hallarse indefensos trayendo
con ello consecuencias

emocionales, de conducta lo que deteriora la capacidad de tener
nuevas relaciones y de

percibir correctamente los acontecimientos y relaciones de su
entorno (Seligman, 1975,

citado en Bueno y Toro, 1994).

Bandura (1986, citado en Bueno y Toro 1994) refiere: Dentro de
la variable

atribuciones, el concepto de autoeficacia, es de vital
importancia para el desarrollo de la

personalidad (p. 119).

Entendiendo por autoeficacia la conviccin que tiene la personal
de poder realizar lo

que se le presente de forma exitosa produciendo los efectos
deseados. Las expectativas

de autoeficacia percibidas son importantes, tanto para el inicio
como para el

mantenimiento de una conducta determinada, resultando de enorme
importancia para

cualquier tipo de aprendizaje.

1.7.1. Autoconcepto y Autoestima

El autoconcepto, es el concepto que se tiene de s mismo, y el
cual engloba los

diferentes aspectos psicolgicos, sociales, fsicos, etc., de la
persona.

Es importante que se tome en cuenta que el autoconcepto y la
autoestima son trminos

diferentes, el autoconcepto da un juicio de valor de nuestra
persona, nos autoevala, el

resultado de esto conforma nuestra autoestima, la cual como se
puede apreciar es parte

de nuestro autoconcepto (Bueno y Toro, 1994).
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El autoconcepto y la autoestima son dos conceptos muy
importantes que deben tener

todas las personas, ya que si la persona ciega tiene un buen
potencial intelectual y sin

embargo, no tiene un buen autoconcepto, el objetivo a conseguir
no se lograr dando

lugar al fracaso de la actividad o del fin que se persigue, es
importante sealar que las

personas que tiene un mayor autoconcepto, tambin tiene una mayor
posibilidad de

logro.

Gimeno (1976, citado en Bueno y Toro 1994), menciona el
autoconcepto influye en

los logros y, estos en el autoconcepto. Pero los logros son
sentidos como tales cuando

nacen de la experiencia de la autonoma (p. 120).

La inquietud que tienen las personas de actuar autnomamente
tiene efectos positivos en

el aprendizaje y en el rendimiento. Cuando se adquiere el
aprendizaje es porque se

afronta cierta tarea movido desde adentro, es decir, porque la
persona as lo quiere. El

cambio se produce desde el autoconocimiento, es una decisin
autnoma ya que asume

como propios los objetivos a conseguir.

En muchas ocasiones las personas que tienen debilidad visual o
ceguera tiene una pobre

autoimagen lo que ocasiona no sentirse cmodos ni con ellos
mismos ni con las dems

personas llevndolos a manejar muchos mecanismos de defensa. Esto
hace que sean

personas excesivamente dependientes que evitan situaciones que
pueden provocar

ansiedad y que pongan de manifiesto su incapacidad; con
frecuencia culpan de sus

fracasos a su falta de visin an cuando no se relacione con el
problema.

Las personas ciegas o con debilidad visual deben enfrentar su
problema para que su

autoconcepto y por consiguiente su autoestima se reestablezcan,
las cuales se han

deteriorado a consecuencia de su ceguera, esto puede llevar a
situaciones de

aislamiento, inseguridad y dependencia, es por ello que se debe
realizar una

intervencin temprana de estas personas.

Al nacer todas las personas interactan con el medio que les
rodea, y esto no es la

excepcin de las personas ciegas congnitas, dicha interaccin
repercute en la idea que

uno tiene de s mismo, que es diferente de la que tienen los
dems, sin embargo, ambas

pueden diferir de cmo se es en realidad.
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Si se habla del desarrollo del autoconcepto, se puede encontrar
que existe mayor

dificultad en las personas con debilidad visual que en las
personas totalmente ciegas,

debido a que les cuesta ms trabajo aceptar sus limitaciones
visuales, es por esto que es

ms difcil su adaptacin, lo que repercute emocionalmente en
ellos, en su autoestima y

como consecuencia en su autoconcepto, lo que puede llevar a que
se tengan problemas

de rendimiento y fracaso de objetivos, si no es tratado a tiempo
(Bueno y Toro, 1994).

La ceguera adquirida lleva un enfoque distinto a la persona
ciega de nacimiento, ya que

el individuo se conoce y reconoce en todas sus partes y formas,
sin embargo acostumbra

a dominar su entorno con base en su vista por lo que ahora tendr
que enfrentar esta

carencia valindose de otros medios. Esta adaptacin es un proceso
largo y difcil que

requiere de mucho apoyo, a partir de este suceso tendr que vivir
con la imagen mental

de s mismo cuando perdi la vista y es esta imagen propia la que
conservar y

utilizar, es importante que las personas que pierden la vista a
una etapa adulta cuenten

con apoyo psicolgico para enfrentar de mejor manera su nueva
condicin y sufran las

adaptaciones pertinentes para conservar su independencia y
autonoma claves de la

conservacin del concepto propio.
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CAPITULO II

LA EXPRESIN CORPORAL

El presente captulo est dedicado a la expresin corporal, a su
historia y sus objetivos;

ya que, la ceguera es una enfermedad que afecta a la persona que
la padece, tanto fsica

como psicolgicamente; se pretende mostrar la importancia que
tiene en la vida del ser

humano la consecucin del expresar y comunicar enteramente por
medio de la mejor

herramienta con que cuenta, su propio cuerpo, y para desarrollar
esta aptitud se propone

a la tcnica teatral de la expresin corporal, como capaz de
mostrar las capacidades

corporales del individuo.

Las artes escnicas no han cambiado radicalmente al paso del
tiempo, sin embargo se ha

encontrado que no slo forman parte de la Historia Artstica de la
humanidad, sino que

se han venido utilizando para otros fines distintos, llegando a
beneficiar de mltiples

maneras a las personas.

2.1. El inicio del Teatro

Dentro de la historia teatral se ha encontrado informacin que
seala que es sta una de

las artes ms longevas propias de la humanidad, se dice que es
casi tan vieja como el

hombre. Porque el hombre es siempre un ser mimtico, un ser que
finge e imita. Lo

hace por necesidad la mayora de las veces pero tambin por placer
algunas otras.

Cuando el nio juega, est haciendo teatro; cuando el adulto se
disfraza y danza en

fiestas o rituales, est haciendo teatro. El afn de remedar, de
reproducir gestos,

ademanes, voces y actitudes, es connatural al ser humano y
entonces est haciendo

teatro, tratando de expresar y comunicar algo ms, y en
diferentes formas vocales,

gestuales y corporales.

Muchos de los actos que un ser humano vive todos los das son
representaciones

dramticas, todos los nios estn haciendo teatro cuando juegan a
ser soldados,

maestros, bomberos, doctores, se estn creando una historia
alrededor de s y estn

disfrutando vivir esta aventura creada que no tiene nada que ver
con su realidad

cotidiana.
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El fenmeno dramtico precede en todas las culturas, al fenmeno
literario o al de las

artes plsticas, porque el hombre, para satisfacer su afn de
creacin y de imitacin,

utiliza antes que nada el material ms cercano y disponible, que
es, el de s mismo, el de

su cuerpo, que es en todo momento un cuerpo creador y
comunicador.

El hombre inventa el disfraz y la mmica para una ceremonia;
luego, descubre la danza,

el canto y el poema para las plegarias religiosas. La liturgia
lo conduce en seguida a

establecer el dilogo, la accin y los decorados. El teatro fue
inventado de sta manera,

con casi todos sus medios de expresin (Aramburu, 2002).

2.2. Las Tcnicas teatrales

Dentro de la formacin actoral de un individuo hay muchos
aspectos a desarrollar, para

eso existen una serie de tcnicas bajo las cuales se trabaja,
estas tcnicas son dichas por

Gonzlez (s/f), Formalmente son tres las tcnicas que se
presentan, sin embargo, en lo

primordial puede decirse que las tres confluyen y a la vez,
tienen como punto de partida,

una creencia o una confianza en la capacidad de expresin
dramtica de los individuos

(p. 40).

Estas tcnicas son: la improvisacin dramtica, el psicodrama y el
sociodrama, y la

expresin corporal, sta ltima fue la tcnica empleada para el
diseo del taller que

implica esta investigacin, sin embargo es importante presentar
un bosquejo de cada

una de ellas a manera de marco referencial.

2.2.1. La tcnica del psicodrama y el sociodrama

Se sabe que en 1926 un Investigador en Psicologa y Psiquiatra de
nombre Jacov Levi

Moreno pionero de la psicologa social y de la psicoterapia
grupal, ahond en tcnicas

teatrales ya existentes, pero desarrollando a partir de ellas
tcnicas que pudieran servir

en materia teraputica y las utiliz a su beneficio (Principios
del teatro, s/f).

El psicodrama es una tcnica teatral en la que el actor se
apropia de la psicologa del

personaje y genera un drama a partir de l, en el caso de su
funcin teraputica, Moreno
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pona sobre un escenario a un paciente-actor y en las butacas a
otros pacientes-pblico y

de esta manera quien estaba en escena tena que hablar sobre su
propio drama, un drama

individual y real.

La Sociedad Mexicana de Psicodrama (1999), exponen su trabajo,
mencionando que el

psicodrama es: un mtodo para trabajar con grupos utilizando
tcnicas de la

accin

En la actualidad, el psicodrama es un valioso instrumento en los
terrenos clnico y

pedaggico, as como en el desarrollo organizacional. En general
se puede decir que la

aplicacin del mtodo psicodramtico y sus variados recursos
enriquecen el manejo de

cualquier grupo humano, por diverso que ste sea.

Se dice que en el sociodrama, tambin se trabaja el aspecto
grupal, y se basa en el

principio de que un individuo es afligido debido a las
situaciones propias del grupo

social al que pertenece, y solo de la manera en que se gener
puede tambin ser

solucionado, grupal o socialmente hablando (Principios del
teatro, s/f).

El sociodrama es considerado por los expertos como el cuerpo
terico del psicodrama,

ya que el individuo siempre ser afectado en algn momento por el
medio social del que

forma parte, la base de esta forma de trabajo, est definida como
una ciencia que

presenta como objetivo primario la medicin exacta de las
relaciones interpersonales

dentro de los grupos socialmente estructurados.

Estas tcnicas son de las ms usadas en las escuelas y talleres de
actuacin Europeos ya

que generan en el actor dicho por Marineau (s/f) su capacidad de
anlisis psicolgico y

social sobre sus personajes.

2.2.2. La tcnica de la improvisacin dramtica

La Improvisacin dramtica es la tcnica ms natural del arte
teatral, ya que se sustenta

en el propio ser humano, implica enfrentar y saber resolver al
instante situaciones

inesperadas. Se sabe que es muy difcil controlar todas las
variables capaces de aparecer

en el transcurso de una funcin teatral y el actor debe poder
salvarlas todas y sin
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bloqueos mentales. Son dos los aspectos que deben predominar en
actores que tengan

esta formacin teatral, la habilidad y la espontaneidad.

Puede la improvisacin, utilizarse ya con cierto dominio y
habilidad para contar

historias que se crean y desarrollan en el instante mismo de
actuarlas. Esta forma de

teatro se presenta actualmente no como un adiestramiento en la
formacin para los

actores, sino como un fin ltimo en el que los intrpretes y el
pblico van develando la

trama de la historia que cobra vida en el escenario de una
manera ms real y tal cual se

viva en ese preciso instante.

El actor puede echar mano de situaciones propias de la
cotidianeidad del pblico que le

toca sortear, para lograr una mayor y mejor conexin con las
personas y a partir de ello

su trabajo resulte ms exitoso.

2.2.3. La tcnica de la expresin corporal

De las antes mencionadas este trabajo se enfoc a la expresin
corporal debido a que es

la temtica que se manej ya que fue la tcnica empleada.

Se escribe que en 1923, Jacques Corpea emple el trmino de
expresin corporal, en

un principio se le catalog como una tcnica teatral, su auge en
la actualidad se debe a

que en la dcada de los 50, psiclogos, psiquiatras, etlogos y
antroplogos se aplicaron

en la constitucin de una nueva ciencia: la kinestsica, que tiene
que ver con el

lenguaje corporal humano en el espacio por medio de una
sensibilidad nerviosa que da

informacin de los movimientos de las diversas zonas corporales,
sin embargo es a

partir de 1960 cuando comienza su desarrollo, diferenciando el
trmino de la gimnasia y

la danza, a pesar de esto, no se logra concretar cual es el
verdadero significado de

expresin corporal. Bertrand y Dumont (1976, citado en Santiago
1985), expresan lo

siguiente: El trmino expresin corporal descuartizado entre
profesionales del gesto,

psiclogos, teatro llamado de vanguardia, se encuentra vaco de
sentido. No se sabe lo

que l quiere decir ni lo que encubre. Toda tcnica del cuerpo se
transforma en

Expresin Corporal (p. 20).
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La expresin corporal naci como una nueva forma de arte, de la
cual su medio de

expresin es el cuerpo, es el que comunica, el que da el mensaje,
el que manifiesta. Se

basa en el reconocimiento de todos los componentes de la anatoma
humana y en el

manejo de ellos de una manera apropiada y a placer, con el fin
de manifestar con el

cuerpo tanto lo que puede ser manifestado con la voz.

Davis (citado en Manual de danza y expresin, s/f), refiere que
la expresin corporal es

una comunicacin no verbal, en la que se emplean la mayora de los
sentidos que luego

se integran mediante un sistema de decodificacin.

Es por ello que se puede definir a la expresin corporal como una
disciplina que permite

encontrar, mediante el estudio y el empleo del cuerpo un
lenguaje propio, un lenguaje

corporal que exprese y que sea un modo de comunicacin que
encuentra su propia

semntica ms all de la expresin verbal como todos la
conocemos.

Santiago (1985) refiere, La expresin es, por definicin,
corporal. El cuerpo la hace

posible visible-. El cuerpo es el dato fenomenolgico de la
expresin que el hombre

hace de s mismo. Aunque parezca una redundancia, tenemos que
decir que no hay

posibilidad de expresin fuera de lo corporal. Por tanto, dando
un paso ms, no habr

posibilidad comunicativa encuentro entre el yo y el t- fuera de
su realidad corporal"

(p. 16).

Un cuerpo que no es una realidad biolgica sin ms, sino una
realidad personal y en

cuanto que personal, trascendente y, por eso mismo, expresiva- a
la vez significante y

significado, a la vez presencia personal y smbolo de esa misma
presencia. (Merleau-Ponty, 1975, citado en Santiago, 1985, p.
16-17).

Ninguna persona puede ignorar su dimensin corporal ya que no se
lograra su

crecimiento personal.

Debido a esto es importante tener conocimiento de lo que es el
trabajo corporal, el cual

se puede definir como una sensibilizacin psicosomtica que busca
la integracin de la

conciencia del cuerpo con la vivencia del mismo. Conocer el
propio cuerpo y cmo ste
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es vivenciado permite descubrirnos fsicamente y conocer las
capacidades y

limitaciones propias de cada individuo; es un conocimiento
introspectivo que luego se

puede manifestar por medio del mismo cuerpo.

La interrelacin que existe, entre cuerpo-espacio-tiempo,
establece los elementos de

trabajo para encontrar la expresividad del movimiento. Su
estudio se hace de dos formas

que se asocian y complementan: un punto de vista racional, de
conciencia, y un punto

de vista emocional, de vivencia.

El profundizar en el conocimiento y vivencia del propio cuerpo
permite llegar a

descubrirse, a partir de la realidad fsica, en un encuentro con
la esencia individual, con

las posibilidades potenciales, con la capacidad de respuesta
ante los diferentes

estmulos, con los recursos psicofsicos que se dispone y tambin
con los obstculos

personales que bloquean el libre curso de los distintos canales
expresivos. Es un camino

introspectivo para luego poder extraer de s mismo, manifestar, y
finalmente expresar.

2.3.1. Los objetivos de la expresin corporal

La Expresin Corporal busca potenciar la expresin de la persona a
travs del

movimiento, es decir, que la persona pueda expresar sus
emociones y pensamientos por

medio de su cuerpo.

Stokoe (citada en Manual de danza y expresin, s/f), menciona que
el objetivo general

de la expresin corporal consiste en rescatar y desarrollar una
condicin

intrnsecamente humana: la capacidad de absorber o recibir por su
aparato

sensoperceptivo, impresiones del mundo interno y externo, y la
de manifestar y

comunicar respuestas personales propias de estas impresiones por
medio del lenguaje

corporal.

Tambin menciona los objetivos especficos:

desarrollar la sensopercepcin y la sensibilidad.

Disminuir la dicotoma mente-cuerpo.
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Enriquecer la imaginacin y desarrollar la creatividad.

Adquirir seguridad de s mismo por medio de la afirmacin
corporal.

Desarrollar el poder de asimilacin y flexibilidad para modificar
conductas

Desarrollar la capacidad de proyeccin y de comunicacin.

Cultivar el goce por el juego.

Desarrollar una actitud abierta, reflexiva, crtica y
transformadora hacia la

evolucin propia y del prjimo, aprendiendo a:

1) observar y ser observado

2) criticar y ser criticado

3) transformar y transformarse

4) incorporar los diversos aspectos tcnicos que
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