
  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO 

  

  

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

    

  

   
   

  

SRA ACADEM. CA DE SERVICIOS ESCOLADES Secuion de Examenvs, Prolestenoteg 
fe 

LA EDUCACION BASICA PARA a 

ADULTOS INVIDENTES. 

    T E S I N A 
QUE PARA  OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PEDAGOGIA 

P R E s E N T 

GOITIA 

  A 

FABIAN; CLAUDIA 

~_—H 

DIRECTOR DE TESINA: LIC. MARIO GILBERTO RAMIREZ VARELA 

  
MEXICO 2000. 

SVEN 

AS AV AX



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



  

  

EDUCACION BASICA PARA ADULTOS INVIDENTES 

La riqueza maravillosa de la experiencia humana 

perderia parte de la alegria recompensante, 

si no hubiera limitaciones que vencer. 

E! momento en la cima no seria tan maravilloso, 

sino hubiera valles oscuros que cruzar. 
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INTRODUCCION. 

Desde hace algun tiempo, la Educacién Especial ha venido jugando un papel importante 

dentro del Sistema Educativo Mexicano, se han realizado investigaciones importantes en 

torno a este fendmeno, al mismo tiempo que se han hecho innovaciones con la finalidad de 

lograr una integracion en el Ambito educative que como consecuencia traera consigo una 

integracion de tipo social, ayudando asi al pleno desarrollo del pais, pero sobre todo al 

desarrollo de las personas con necesidades especiales que se encuentran inmersas en esta 

sociedad. 

El tipo de personas con necesidades especiales que nos interesa estudiar en la 

presente tesina, son personas con problemas de tipo visual, hemos reunido los elementos 

necesarios para tratar de vislumbrar los aspectos que se unen para conformar el mundo de 

los ciegos, refiriéndonos concretamente al 4mbito donde se ensefia y se aprende. No intenta 

ser una revision exhaustiva de la integracion educativa, pero si intenta proporcionar, de 

manera general, los elementos suficientes para abordar las formas de trabajo personalizado 

con personas ciegas o débiles visuales. 

La estructura basica del trabajo esta conformada por tres capitulos y una propuesta 

de trabajo. En el primer capitulo haremos un bosquejo sobre los elementos integradores en 

toro a la ceguera, trataremos temas de tipo social, psicolégico y sobre todo de tipo 

pedagdgico. 
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En el segundo capitulo abordaremos aspectos referentes a la educacion, tratando 

conceptos esenciales sobre él deber ser y la estructura del fendmeno denominado 

educacidn, hablaremos especialmente de la educacién permanente para después dar la pauta 

y poder abordar el tema de la educacién abierta, ubicandonos de manera concreta en lo que 

se refiere a la educacion de los adultos. 

En el capitulo tercero hablaremos de los aspectos referentes a la educacion especial, 

tratando el marco legal en el cual se encuentra circunscrita dicha educacion, para después 

pasar al area de los invidentes, abordando temas sobre la planeacién curricular, como se 

lleva a cabo, cual es el tipo de metodologia a seguir, y sobre todo hablaremos del material 

didactico que existe y los usos que se les puede dar a cada uno de ellos. 

Con estos elementos reunidos elaboramos una propuesta de trabajo, la cual esta 

encaminada a tratar de mejorar el desempefio de las personas que colaboran en la educacion 

de los invidentes. La propuesta se basa en establecer los elementos necesarios para 

maximizar el uso de los materiales didacticos empleados en este tipo de ensefianza. 
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CAPITULO I. 

CARACTERISTICAS DE LOS INVIDENTES. 

En la antigiiedad la ceguera fue considerada como un castigo de los dioses, y en el mejor de 

los casos el ciego era reverenciado como adivino. Los ciegos fueron a menudo personas 

doctas y respetadas, algunas veces Ilegaron a ser considerados como profetas y en algunos 

casos se convertian en transmisores orales de las tradiciones. 

A lo largo de la historia se ha ido delimitando el concepto de “personas invidentes”. 

Entre ellas encontramos las de tipo legal, que se ha preocupado por normar y regular los 

derechos de las personas que carecen de una agudeza y campo visual normal, con la 

finalidad de proveerles un trato justo y digno dentro de la sociedad. En el ambito educativo 

también se ha ido delimitando dicho concepto, con la finalidad de poderlos incorporar al 

tipo de sistema que mejor se adecue a sus necesidades. 

Por su importancia practica se ha estudiado mas sistematicamente la denominada 

“ceguera educativa”’; los ciegos educativos son aquellas personas que poseen una vision 

tan defectuosa que no se pueden educar por medio de auxiliares visuales, debe realizarse 

primeramente a través de los sentidos auditivo, cutaneo y kinestésico’. 

1. CLASIFICACION EDUCATIVA DE LA CEGUERA. 

Se cree que casi todos los problemas visuales pueden atribuirse a malformaciones 

y/o al mal funcionamiento del ojo. 

' Telford Charles W. y Sawrey James M. E/ individuo excepcional. México, Prentice — Hall, 1973. p. 276. 
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En el ambito educativo se han elaborado clasificaciones basandose en los tipos de 

disminuciones visuales que poseen las personas, de acuerdo con los niveles de discapacidad 

visual. 

Para ahondar en la elaboracién de esa clasificacién nos hemos basado en los 

postulados que elaboraron Manuel Bueno Martin y Francisco Ruiz Ramirez (1994), en los 

cuales encontramos el nombre que se le da a cada tipo de deterioro y cual son sus 

caracteristicas: 

  

CLASIFICACION EDUCATIVA DE LAS DISMINUCIONES VISUALES 
  

Niveles de discapacidad. Caracteristicas educativas. 
  

Discapacidad visual profunda. 

Dificultad para realizar tareas visuales gruesas. 
Imposibilidad de hacer tareas que requieren vision de 

detalle. 
  

Discapacidad visual severa. 

Posibilidad de realizar tareas visuales con inexactitudes, 

requiriendo adecuacion de tiempo, ayudas y 

modificaciones. 
  

Discapacidad visual moderada.   Posibilidad de realizar tareas visuales con el empleo de 
ayudas e iluminacion adecuada similares a las que realizan 

los sujetos de vision normal. 
  

Asi mismo existe otro tipo de clasificacién para los deficientes visuales graves, 

basandose en dos niveles de funcionamiento: 

Ceguera: caracterizada por la ausencia total de vision o la simple percepcidn de luz. 

Baja visidn: caracterizada por la capacidad para la percepcion de masas, colores y formas, 

y por una limitacién para ver de lejos, con la posibilidad de discriminar e identificar objetos 

y materiales situados en el medio proximo a una distancia de pocos centimetros, puede 

permitir la lectura de grandes carteles. 

? Bueno Martin, Manuel y Francisco Ruiz Ramirez. Vision subnormal. Malaga, Aljibe, 1994. p. 43. 
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En el ambito educativo, también se han hecho otras clasificaciones dependiendo del 

sistema de lectoescritura empleado por los deficientes visuales graves. No importa el tipo 

de agudeza visual que posean las personas con problemas visuales, pueden tener acceso al 

sistema de lectoescritura en Braille o en tinta. Enseguida haremos la ubicacién de dicha 

clasificacion. 

a) deficientes visuales graves sin restos aprovechables para la lectoescritura funcional en 

tinta: pueden leer grandes titulares en tinta e incluso textos con ayuda de auxiliares 

especificos estaticos. 

b) deficientes visuales graves con restos para la lectoescritura en tinta: | acceso a la 

lectura y escritura en tinta corresponde a las personas del grupo de baja vision con una 

relativa buena capacidad visual, requeriran o no el uso de lentes e instrumentos especificos 

en el desempefio de estas actividades”.® 

La persona ciega puede leer y escribir por medio del método Braille y escritura en 

“negro”. A lo largo del capitulo iremos abordando el tema. 

2. IMPLICACIONES DE LA CEGUERA. 

Al igual que ocurre con otro tipo de deficiencias, el problema en general de la persona 

ciega esta formado por los efectos acumulativos tanto de la dificultad que representa en si, 

como las limitaciones que esta conlleva, de igual forma todas las connotaciones de corte 

social que se manifiestan en los estereotipos culturales con respecto a las personas ciegas, y 

tanto del concepto que pueda tener la persona ciega de si misma. 

3 Ibidem. p. 44 
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Lo mas destacable en cuanto a limitaciones que presentan algunas personas con 

deterioro visual las podemos en listar de la siguiente manera:* 
—_
 Impide el acceso directo al material escrito, 

2. Restringe la capacidad de movimiento del individuo en un ambiente desconocido, 

3. Limita la percepcién del ambiente distante y de los objetos demasiado grandes para ser 

percibidos al tacto, y 

4. Priva al individuo de importantes signos sociales. 

Cuando hacemos referencia sobre que no pueden acceder al material escrito, nos 

referimos al material impreso en tinta, ya que ellos utilizan una escritura especial, por 

ejemplo, no pueden leer los subtitulos de las peliculas o libros que no estén escritos en 

Braille, a menos que se amplifique su letra. 

En cuanto a la capacidad restringida de movimiento en ambientes desconocidos, es 

por el hecho de que se mueven con mayor facilidad en ambientes conocidos, pues tienen 

estructurada la ubicacién de los objetos, asi como sus dimensiones; esto no quiere decir que 

no se puedan desplazar con soltura en ambientes desconocidos, solo que algunas veces 

podria implicar un mayor esfuerzo. 

Cuando tocan objetos demasiado grandes es frecuente que no puedan reconocerlos, 

ya que se pueden perder en las formas de los objetos. 

De los signos sociales de los cuales se encuentran privados son por ejemplo las 

gesticulaciones de la cara, asi como el movimiento de las manos. 

‘ Telford, Charles W. op. cit. p.280. 
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Podemos hacer evidente que la vision juega un papel importante en la comunicacién 

interpersonal, pero la persona ciega en vez de mantener contacto con los ojos en el 

momento de la conversacién, puede volver su mejor oido hacia quien le habla mientras 

dirige su cara hacia otro lado. Por consiguiente la persona ciega se encuentra privada de la 

gesticulacion y los movimientos de las otras personas, que son algunas de las sefiales 

sociales de la comunicacion. Por él echo de no observar y utilizar gestos convencionales en 

la comunicacion puede influir en que posea un sistema de comunicacién menos completo o 

en el empleo de gestos que son percibidos por los demas como contradictorios del mensaje 

oral 0 como evasivos. Algunas personas ciegas gesticulan menos y con poca propiedad, y a 

menudo desarrollan movimientos estereotipados del cuerpo llamados “ceguerismos”’ que 

pueden llegar a estorbar en la efectividad de la comunicacion. 

Ciertos “ceguerismos” se encuentran ocasionalmente en los ciegos. Son socialmente 

irrelevantes y a menudo se tratan de actividades repetitivas y extravagantes, que distraen a 

las otras personas. Las mas comunes son: 

- Balanceo o zigzagueo, 

~ El manoseo o friccién de los ojos, 

- Moviendo los dedos hacia la cara e inclinando la cabeza hacia delante, 

- Retorcimiento, forcejeo y posiciones que son caracteristicos de los nifios nerviosos o 

con retraso mental. 

> Sevilla, Bueno Jacinto. Cieguismos. Estereotipias. Malaga, Aljibe, 1994. p. 155 — 157. 
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El Profesor Jacinto Sevilla Bueno® en su estudio sobre “Cieguismos y 

Estereotipas”( 1994)’, hacen una clasificacién en cinco categorias, las cuales enlistaremos a 

continuacién, junto con una explicacién de cada una de ellas. 

a) Estereotipas del desarrollo norma!: 

Este tipo de estereotipos se puede apreciar claramente cuando los nifios por ejemplo 

empiezan a balbucear, 0 a moverse hacia delante, esto con la finalidad de poder sentarse; 

este tipo de conductas también es propio de los nifios ciegos, claro esta que dedican mas 

tiempo a las repeticiones; pero hay que poner especial atencion cuando estas se prolongan 

demasiado, pues puede ser un indicador de retraso en el desarrollo por consecuencia de una 

falta de estimulacién. 

b) Movimientos parasitos estereotipados: 

En los momentos de emocidén intensa se desencadenan una serie de movimientos motores 

esporadicos, en si no comunican nada, pero reflejan un estado de emocion o de euforia, en 

el caso de los ciegos esto ocurre con mayor frecuencia y se manifiesta una gran 

emotividad, esto se da asi por la dificultad de adaptacion a las demandas de corte social. 

c) Comportamientos estereotipados sociales: 

Las personas invidentes carecen de referentes visuales en lo que respecta al 

comportamiento social, por lo tanto podemos observar que muchas de las veces pueden ser 

las manifestaciones no coherentes con el acontecimiento que se esta viviendo en ese 

® Profesor de EGB, Logopeda del Centro de Apoyo a la Integracién de Deficientes Visuales de Malaga. 
* Sevilla Bueno, Jacinto. Cieguismos. Estereotipias. Malaga, Aljibe, 1994. p. 157. 
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momento, ademas de las expresiones corporales que pueden presentar los ciegos existen 

asi mismo las repeticiones de frases o palabras. 

d) Otras formas de estereotipias: 

* Estereotipias en forma de tics. 

Lo que denominamos tics son los movimientos involuntarios que se producen en el 

cuerpo, pueden ser bruscos, no tienen ningtin propdsito, son tanto rapidos como 

repetitivos, son rigidos y sobre todo ocurren de manera irregular. 

* Blindismos. 

Normalmente se le llama blindismo a las conductas de tipo motor que son demasiado 

repetitivas en los nifios ciegos, las cuales estan situadas en el area de los ojos, ya este 

comportamiento gira en torno a mirar la luz o bien a presionarse los ojos, ya sea uno o 

ambos, puede ser con la mano 0 los dedos. 

* Estereotipias de habito motor. 

También podemos incluir a los blindismos dentro de esta categoria. Este tipo de 

estereotipia es similar a los tics, con la Unica diferencia de que aqui el sujeto encuentra 

satisfaccion al realizar los movimientos repetitivos. 

* Estereotipias de habito verbal. 

Son tics de tipo verbal presentes en la persona ciega. 

e) Autosensorialidad: 

Se puede percibir como un tipo de autismo, donde la persona se aisla, pero a la vez se esta 

estimulando y encuentra placer al hacerlo, tanto de aislarse como de estimularse. 
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Ahora bien, si hacemos referencia a los estereotipos culturales de la ceguera 

observamos que incluyen elementos contradictorios entre si. Por una parte se esperan 

rasgos de docilidad, dependencia, debilidad y decaimiento. Por otra parte, tenemos los 

conceptos populares, menos comunes de las aptitudes especiales y milagrosas que se 

supone poseen los ciegos: su visién interior que compensa suficientemente la falta de 

vision exterior, la agudeza aumentada que se supone existe en los otros sentidos. 

Como los estereotipos populares de dependencia y debilidad son los mas 

extendidos, a menudo el tratamiento del ciego lleva a las practicas sociales que impiden el 

desarrollo y el ejercicio de las habilidades que lo capaciten para llegar a su independencia. 

No existe nada entorno a la naturaleza de la ceguera que Ileve a quien la padece a 

volverse dacil, débil y dependiente. El ciego llega a adquirir estas caracteristicas por los 

mismos procesos basicos de aprendizaje empleados por los individuos “normales”.® 

3. MOTRICIDAD DE LOS CIEGOS. 

Con respecto al area de motricidad de la persona ciega el desarrollo desde el punto de vista 

fisiolagico debe ser normal al de las personas con visidn normal. Es evidente que la 

coordinacion motriz en los ciegos carece de retroalimentacién de tipo visual, donde la 

imitacién juega un papel importante. 

En la persona ciega el desarrollo sensorio — motor puede llegar a tener dificultades 

en cuanto al: 

® Aquellas personas que no poscen ningun tipo de deterioro visual, 0 no se encuentran privadas de la vista. 
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¢ Conocimiento del propio cuerpo: para conocer el mundo debe conocerse primero el 

cuerpo y las funciones de cada parte: 

¢ Entorno al conocimiento, la estructura y organizacién espacial: se les debe dotar de 

conceptos de posicién, ubicacion, direccién y distancia; 

¢ Ala conducta imitativa: ensefiar a manipular el cuerpo con la finalidad de estimular las 

acciones corporales; 

¢ Control sobre las ejecuciones motrices: La persona vidente debe proporcionarle las 

normas correctas de la ejecucion corporal; 

¢ La adquisicién de las habilidades motrices: a través del movimiento se debe ir 

adquiriendo conciencia del mundo que le rodea. 

3.1. Orientacién y movilidad: 

Una de las tareas que presentan mayor grado de dificultad para algunas personas ciegas es 

moverse independientemente. Puesto que en su movimiento hacen uso de otros sentidos, 

especialmente de la audicién, raras veces empleados con este fin por las personas con 

vision normal, la movilidad del ciego se altera marcadamente a causa de otros 

impedimentos, especialmente del daiio auditivo. 

La movilidad restringida de algunas personas ciegas puede tener muchas causas’; la 

mas obvia es la capacidad limitada que se tiene para percibir los objetos distantes. Otras 

causas menos evidentes pertenecen al area de la motivacion, pues en algunos casos no 

desean relacionarse. 

? Rivero Colin, Manuel y Ma. Isabel Ruiz Enriquez. Orientacién y movilidad. Malaga, Aljibe, 1994. p.249 — 

257. 
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La persona ciega esta privada de modelos visuales para imitar, depende mas de 

fuentes auditivas, especialmente verbales y de motivacién. Los diversos ruidos y golpes que 

producen pueden aumentan la ansiedad de quienes les rodean por los peligros tanto posibles 

como supuestos que llegan a existir, esto y la sobreproteccion que se le da aumenta la 

dificultad. Aunque la movilidad independiente, tiene una importancia primordial para la 

persona ciega, el entrenamiento tiene que comenzar en la casa, donde deben preverse 

cuidadosamente las situaciones con el fin de animar a la persona a ser curioso y explorar su 

mundo. Necesita riqueza de sonidos, objetos a su alcance y aun olores que lo animen a 

buscar y explorar. La colocacién de los muebles en los mismos lugares y él ensefiarle los 

caminos posibles dentro de la casa disminuyen los golpes y ruidos que puedan desanimarlo 

en su exploracién independiente del mundo. El permitirle seguir de cerca a los miembros de 

la familia, animandolo a utilizar los muebles, utensilios y herramientas como guias, él 

animarlo a que huela y saboree las hortalizas y las frutas son partes indispensables de la 

educacion del ciego, asi como el uso del bastén, que le sirve de guia. 

Las actividades normales en campo abierto requieren algunas modificaciones; pero 

con supervision adecuada, la persona ciega puede participar en muchas de las actividades. 

Puede nadar, bailar y participar en diversas formas de atletismo. 

La movilidad independiente incluye orientacién mental tanto como locomocién 

fisica. La orientacién mental es el reconocimiento de un area en términos de la relacién 

espacio - tiempo. Este reconocimiento incluye tipicamente un “mapa mental” del area 

dentro del cual la persona ciega se orienta a si misma como si se moviera hacia su destino. 

Cuando realiza el movimiento recoge las sefiales (ruidos, ecos, cambios en el nivel del piso,
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corrientes de aire, olores) que le confirman o le hacen dudar de la exactitud de su 

orientacién mental. 

La persona ciega también emplea su “memoria motora”.'® Esta es un sentido de 

direccién y distancia, una especie de “memoria muscular”. Se percibe la distancia de un 

lugar en términos del tiempo o del movimiento. La persona ciega percibe las distancias, no 

contando pasos, sino en términos de tiempos y movimientos. 

Cierta superioridad de la persona ciega en las areas perceptuales es resultado del 

aumento de atencion que presta a las sefiales pequefias, y al mayor empleo de estas mismas 

como fuentes de informacion y guia. Evidentemente no son el resultado de una disminucién 

de los umbrales sensoriales. 

Los congénitamente ciegos experimentan los objetos del universo y estructuran su 

conocimiento del mundo de manera diferente a las personas de vision normal.'' Esto 

significa que sus percepciones y conceptos se derivan de diferentes tipos de estimulos, lo 

cual no quiere decir que su conocimiento sea necesariamente menos adecuado o menos util. 

Es evidente que una persona que carece de percepcién visual no posee imagenes 

visuales. Desarrollan y emplean conceptos de formas, espacio y distancia que estan fuera 

del alcance del tacto y del movimiento. Funcionan eficientemente en areas conceptuales 

que en la gente con vision se derivan principalmente de las experiencias visuales. No se 

sabe si estas percepciones y conceptos, derivados de fuentes tactiles, kinestésicas y 

auditivos, permanecen en estos niveles o si hay una fusion de las impresiones y una 

'© Telford Charles, W., y Sawrey James, M. El individuo excepcional. México, Prentice/Hall, 1973. p. 283. 

" Telford Charles, W. op.cit. p. 287 y 288. 
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produccion de conceptos a partir de estas experiencias, de forma similar a como Ja persona 

con vista los deriva de su vision. 

La persona ciega llega al conocimiento de las cualidades espaciales de los objetos 

mediante el tacto y la kinéstesia. La audicion le da indicios de la direccion y distancia de 

los objetos que producen sonidos, pero no le da ninguna idea de los objetos como tales. Las 

experiencias tactiles y kinestésicas requieren un contacto directo o un movimiento 

alrededor de los objetos. 

Muchos individuos completamente ciegos pueden sentir los obstaculos que se 

encuentran en su camino; esta habilidad es la que ha hecho creer que el ciego tiene una 

capacidad sensorial supranormal. 

Las teorias que se han propuesto para explicar el sentido de los obstaculos van 

desde:!? el saber oculto que linda con lo sobrenatural, pasando por explicaciones en 

términos de capacidad aumentada de respuesta de algunos drganos sensoriales, conocidos 0 

no, que produce respuestas indirectas a sefiales sensoriales remotas (sefiales no reconocidas 

que despiertan miedo, el cual produce contracciones de los musculos pilomotores), hasta las 

teorias que asumen una respuesta simple y directa a las sefiales procedentes de uno o mas 

érganos de los sentidos (auditivo o de presion). 

4, PERSONALIDAD. 

Las personas ciegas no se caracterizan por tipos o rasgos especiales de personalidad. Los 

problemas de ajuste de estas personas, asi como de las personas con vision normal, varian 

  

'2 Telford Charles, W. op.cit. p. 284. 
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desde los contactos de la vida social cotidiana, hasta aquellos derivados de la dependencia 

economica. 

Los efectos personales y sociales de la persona ciega son inespecificos, y a menudo 

toman la forma de inmadurez e inseguridad. Las fantasias de la persona ciega se refieren a 

la aceptacidn social, la realizacién personal, y el retraimiento a una vida mas sencilla y con 

menos exigencias. Estas fantasias son analogas a las que tienen las personas con vista 

normal, '? 

Existen ciertos rasgos que pueden influir en el desarrollo de la personalidad del 

ciego, los cuales los podemos mencionar de la siguiente forma: " 

a) La ansiedad se puede llegar a manifestar en un patron de actividades de tipo 

fisiologicas, de pautas motrices mal ordenadas y poco funcional, y hasta tal vez en un 

estado emotivo de animo que puede tornarse desagradable para la persona. Puede 

funcionar como el impulso o la causa determinante del comportamiento 

b) Las atribuciones y las expectativas del sujeto en relacion 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. 

Algunas personas ciegas 0 con disminucion visual poseen una pobre autoimagen, 

pues pueden Ilegar a manifestar que no se sienten cOmodas consigo mismas, y por 

consecuencia con los demas, suelen manejar muchos mecanismos de defensa para poder 

'3 Delgado Cobo, Ana; Gutiérrez Rodriguez, Manuel y Toro Bueno Salvador. Personalidad y autoconcepto en 

el ciego. Malaga, Aljibe, 1994. p. 118 

‘4 Delgado Cobo, Ana. op.cit, p. 119. 
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sobrevivir en un mundo de personas con visién. Por consiguiente las personas ciegas que 

poseen una baja autoestima se aislan buscando el no integrarse. 

Para poder obtener una imagen corporal, es necesario que desde nifio se le permita 

explorar todo su cuerpo de manera libre, con Ja ayuda de! adulto, pues este le puede ir 

proporcionando los nombres de las partes que vaya tocando. 

La autoestima en la persona ciega se da de la misma manera que en las personas de 

vision normal, sdlo con la diferencia de que pueden llegar a ser mas susceptibles a las 

criticas que les hagan las personas de vision normal. 

La socializacion y el desarrollo personal de los ciegos se han logrado aumentar por 

medio de ciertas cosas, como por ejemplo museos especiales, exhibiciones y jardines 

disefiados para ellos. 

5. LENGUAJE. 

Ciertamente no hay deficiencia o habilidades especiales de lenguaje en Ja persona ciega, 

mas bien adquiere un lenguaje en forma comtin y lo maneja como las personas normales. 

Los congénitamente ciegos son algo mis lentos en el aprendizaje del lenguaje, y el 

desarrollo del mismo se retrasa respecto de las personas con vision normal. Al menos una 

parte de esto se debe a la ausencia del elemento visual del proceso imitativo que juega un 

papel importante en el desarrollo del lenguaje.”° No pueden ver los movimientos de los 

labios y de la boca, ni los movimientos del cuerpo o los gestos que acompajfian al lenguaje. 

Depende inicamente de la estimulacion e imitacion auditiva. 

S Telford Charles, W. op.cit. p. 285. 
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A causa de su dependencia exclusiva de las sefiales auditivas, la persona ciega llega 

a ser muy sensible a las ligeras variaciones de los tonos, altura y distribucion del habla de 

los demas. Depende de estas sefiales auditivas como indicativas de tension o relajacion, 

agrado o desagrado, aprobacién o desaprobacion. Estas sefiales auditivas, junto con los 

contactos fisicos tales como una palmadita en la espalda o un roce de la mano, tienen un 

gran significado para la persona ciega, debido a su gran dependencia de las sefiales 

auditivas y cutaneas para su informacion y socializacion. 

6. DESARROLLO COGNITIVO: 

Exceptuando algunos casos donde la ceguera se encuentra ligada genéticamente a la 

subnormalidad intelectual (enfermedad de Tay-Sach), y en aquellos casos donde la 

deficiencia mental y la ceguera pueden derivarse de causa ambientales comunes (las 

enfermedades o los accidentes), algunas deficiencias intelectuales que acompafian la 

ceguera o disminucién visual son presumiblemente debidas a las limitaciones no 

compensadas de entrada sensorial y de movilidad. 

La potencialidad mental de un individuo no crece ni disminuye con la ceguera. Su 

nivel funcional puede verse disminuido en la medida que la sociedad no le proporciona 

experiencias que le permitan balancear las limitaciones impuestas por su deficiencia 

sensorial. 

Se han realizado estudios en los cuales se ha demostrado que el impedimento visual 

produce una disminucién poco significativa en el funcionamiento intelectual’®, En la 

medida que la ceguera es genéticamente independiente de la deficiencia mental o de la 

‘6 Telford Charles, W. op.cit. p. 287. 
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lesion cerebral, las capacidades intelectuales basicas del ciego son comparables con las de 

la poblacion en general. 

7. APRENDIZAJE. 

Cuando el inico impedimento de la persona radica en el sistema visual, no hay razon para 

que el desarrollo se produzca de manera diferente al de las personas que no padecen ningun 

tipo de dafio visual. 

En el sistema cognitivo del ser humano la informacion es recibida a través de los 

sentidos, lo que posibilita la interaccién del individuo con el medio que le rodea.'” Esta 

informacion recibida a través de los sentidos es interpretada, codificada y almacenada para 

una futura utilizacion. Para poder hacer uso de esta informacion es necesario comprenderla 

e interpretarla, con lo cual podemos decir que esta percibiendo la informacion y puede 

entonces utilizarla. 

Para la persona ciega el primer contacto que tiene con su medio es a través de los 

sonidos, existen diferentes niveles en el aprendizaje auditivo:'® 

El primer nivel se da en los procesos de atencién y la conciencia de los sonidos, 

basandose fundamentalmente en lo que es la percepcidn de los sonidos que provienen del 

medio ambiente que lo rodea. 

El segundo nivel es cuando la persona ciega percibe sonidos y los atiende, es decir, 

percibe y responde a sonidos concretos, \as respuestas pueden ser de una sonrisa, tratar de 

imitar lo escuchado, entre otras, una vez alcanzado esto la persona puede ir asociando el 

"” Delgado Cobo, Ana. et.al. Aprendizaje y deficiencia visual. Malaga, Aljibe, 1994. p. 131. 
'® Delgado Cobo, Ana. et.al. op.cit. p. 132 - 135. 
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objeto con el sonido, se le puede ir ensefiando a alcanzar el objeto que produce el ruido y 

pueda ejecutar acciones como moverse hacia donde se ha producido e! mismo. 

El tercer nivel es cuando la persona ciega alcanza a diferenciar y discriminar los 

sonidos que le rodean, es importante desarrollar y estimular la imitacion de tipo vocal. 

El cuarto nivel se va desarrollando en la medida en que las palabras comienzan a 

tener un significado para el ciego, en este proceso se fundamenta en el reconocimiento de 

sonidos relacionado a palabras especificas y conectadas con el lenguaje; una vez que la 

persona ciega tiene la capacidad de seleccionar los sonidos significativos para él, puede 

comenzar la formacién de su propio lenguaje. 

Sobre esta base se cimienta el guinto nivel, en el cual es capaz de interpretar instrucciones 

verbales. 

Las sensaciones tactil — kinestésicas son el primer contacto que el ciego tiene con 

el mundo que le rodea.!” La informacion que llega mediante este sentido es a veces 

transitoria y a menudo incongruentes, por lo que se hace dificil integrarlas y relacionarlas 

con lo que las produjo o con su significado. E! desarrollo tactil — kinestésico empieza con 

el juego de las habilidades cognitivas de conocimiento y atencién, mediante las cuales se 

logra diferenciar las cualidades de los objetos (tamafio, peso, dureza, textura, consistencia, 

temperatura, etc.), ademas le proporciona informacién acerca de que las cosas no son 

iguales y de que algunos objetos son capaces de emitir estimulos y otros no. Una vez que la 

persona ciega es capaz de reconocer objetos comunes y habituales en la vida diaria por su 

nombre, es posible que se inicie el aprendizaje de la relacién de las partes con el todo, las 

'° Delgado Cobo, Ana. et.al. op.cit. p. 135 — 138. 
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sensaciones tactiles — kinestésicas permiten hacer acomodaciones de los nuevos elementos 

que tienen en sus manos y asimilar rapidamente éstas con relacion a la informacion tactil 

que ya se tiene. 

Cuando la persona con sus dedos y misculos los mueve siguiendo distintos objetos, 

puede aprender a asociar el objeto real y el que esta representado en su esquema mental, es 

decir, hace una representacién de objetos de dos dimensiones en forma grafica. 

En conclusion podemos decir que e! proceso de aprendizaje tactil lleva al individuo 

al nivel mas alto de desarrollo tactil — kinestésico, es decir, la capacidad de discriminar y 

reconocer los simbolos. 

Ahora bien si hablamos de los sentidos del olfato y del gusto” podemos apreciar 

que ambos reciben las sensaciones procedentes de las cualidades propias de tipo quimicas 

de los objetos y del ambiente, estos sentidos le proporcionan a las personas ciegas 

informacion relevante para alertarlos de posibles peligros o para orientarse en el espacio. 

Para el aprendizaje de estos sentidos debe de ser de forma gradual, haciéndose una relacién 

directa con el desarrollo y los aprendizajes cognitivos — perceptivos. 

En cuanto al aprendizaje de esquemas motores", podemos decir que el movimiento 

le permite al cuerpo tener una relacion mas estrecha con el espacio, las personas y los 

objetos, ademas de que le facilita la integracion sensomotriz esencial para el desarrollo 

perceptivo, ademas la persona con deterioro visual puede ir tomando conciencia del mundo 

que le rodea. 

© Delgado Cobo, Ana. et.al. op.cit. p. 138. 
1 Delgado Cobo, Ana. ef. al. op.cil. p. 138. 
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Existe otro tipo de aprendizaje, el cual es a través de la imitacion’’, recordemos que 

en los primeros afios de vida, el nifio aprende a través de las conductas imitativas que 

observa en su entorno. Es la forma mas facil de aprender. 

Bandura es uno de los psicdlogos que mas ha estudiado sobre el aprendizaje por 

a ‘ . . . : -  . 23 

percepcion, é! dice que son cuatro procesos los que intervienen en dicho aprendizaje™: 

1. Procesos atencionales: \a atencion debe estar dirigida, sobre todo, a los rasgos 

caracteristicos de ta conducta a observar. 

2. Procesos retentivos: actian transformando la informacién en modelos simbélicos que 

permiten el almacenamiento de la informacion de forma codificada. La codificacion se 

lleva a cabo a través del sistema verbal y del sistema de representacién de imagenes 

perceptivas. 

3. Reproduccién motora: transformacion de las representaciones simbolicas en acciones. 

4. Procesos motivacionales. 

El aprendizaje por imitacion que es mas dificil de llevar a cabo por una persona 

ciega es a través del sentido del tacto, pues debe requerir de muchas repeticiones y sobre 

todo un largo periodo de contacto con los objetos y acciones antes de que puedan llegar a 

ser lo suficientemente bien percibidas para que asi la persona logre una imitacion exacta. 

22 Delgado Cobo, Ana. et.al. op.cit. p. 139. 
3 Delgado Cobo, Ana. et.al. ap.cit. p. 139. 
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8. LECTO — ESCRITURA. 

En la adquisicion del proceso de lecto - escritura interviene tanto factores intelectuales 

como socio—culturales, ademas de una serie de operaciones y aptitudes de los campos tanto 

perceptivos como psicomotores. 

Para aprender a leer en tinta se requiere de una adecuada percepcion de una serie de 

signos graficos con intencién de descubrir e! sentido que van adquiriendo en su secuencia 

de palabras, frases y textos. 

Para poder realizar una lectura es necesario tener los denominados momentos de 

fijacién™, son pausas que se realizan cuando el texto es percibido; la cantidad de signos o 

palabras que se perciben en cada momento de fijacién constituyen el denominado campo de 

fijacion, esto es, para poder comprender el contenido de lo que se lee es necesario registrar 

un grupo de palabras simultaneamente. Cuando leemos los ojos se desplazan de izquierda a 

derecha en cada linea de una manera discontinua mediante unos movimientos denominados 

movimientos de progresion, que son los que llevan la mirada de un punto de fijaciOn a otro. 

Existe un movimiento denominado cambio de linea™’, el cual se lleva a cabo 

cuando no hay una percepcién adecuada de las grafias, y por consiguiente no se da la 

comprension del texto, en consecuencia el lector ejecuta un movimiento de derecha a 

izquierda con la finalidad de releer el escrito no entendido. 

*4 Arjona Ariza, Carmen, et.al. La lecto — escritura en el deficiente visual grave. Malaga, Aljibe, 1994. p. 

206. 

35 Arjona Ariza, Carmen. et.al. op.cit. p. 208. 
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En cuanto al forma de escritura, debemos hacer notar que debe ser legible, es decir 

debe tener significado para el escritor, debe poseer una ortografia entendible y con 

secuencia. 

Para poder llevar a cabo los procesos de lectura y escritura es necesario contar con 

una percepcién exacta de la forma, posicién y orden de los signos al formar palabras o 

frases, el dominio de las direcciones y la realizacion exacta de los signos. 

Estos procesos implican:”° 

e La fijacién: permite localizar el comienzo de la pagina y dirigir el ojo hacia los signos. 

¢ Discriminacién y reconocimiento: permite distinguir los diferentes signos, suponen la 

constancia perceptual de los objetos, asi como una adecuada percepcion figura — fondo, 

esto implica una memoria visual. 

e Exploracién: para desplazar el ojo hacia delante o atras con la finalidad de encontrar un 

objeto, ayuda a escribir de forma correcta las palabras y frases siguiendo el renglén. 

© Seguimiento: seguir con los ojos o cabeza un objeto en movimiento, se requiere para 

seguir el desplazamiento del lapiz por la pagina mientras se escribe. 

© Coordinacion visomotora: coordina la vision del cuerpo y de sus partes. 

Los aspectos anteriormente descritos sobre los procesos de lectura y escritura son 

muy dificiles de llevar a cabo en personas con problemas visuales, puesto que tienen menos 

oportunidades para la observaci6n directa de las grafias. 

26 Arjona Ariza, Carmen. et.al. op.cit. p. 209 y 210. 
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Toda aquella persona con deterioro visual que haya recibido una adecuada 

estimulacion funcional de su visién residual, puede alcanzar en la técnica lecto-escritura un 

nivel razonable. 

Dentro de los tipos de lesiones oculares existentes se pueden hacer clasificaciones 

. : ras 7 
de los mismos para los procesos de lectoescritura, los cuales se dividen en:? 

1. Escotomas centrales. Visién periférica, Existe una disminucién de la vision de la 

macula que incapacita para ver un texto que se tiene delante de si. 

2. Pérdida de la vision periférica, Visién central. Poseen una vision central residual util 

para leer y escribir, pero por la reduccién del campo visual solamente les permite ver un 

pequefio ntimero de letras en cada campo de fijacion. 

3. Problemas de motilidad ocular. Nistagmus. Por la ausencia del control de los 

movimientos de los ojos, provoca dificultades en las habilidades visuales implicadas en 

la lectoescritura, tales como fijacién, discriminacién, reconocimiento, exploracion, 

rastreo o seguimiento y coordinacion viso — motora. 

4. Problemas de agudeza visual. Pueden leer y escribir normalmente, pues su problema se 

compensa con la ayuda de instrumentos Opticos. 

® Arjona Ariza, Carmen. ef.af op.cit. p. 211 y 212. 
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9, SISTEMA BRAILLE.”* 

Es sabido que este sistema de escritura Braille esta disefiado para el uso a través de la 

modalidad tactil, sirviéndose para ello de puntos que aparecen en relieve sobre una hoja de 

cartulina o de plastico. 

La unidad basica del sistema Braille esta constituida por la celdilla. Cada celdilla 

esta formada por un rectangulo con sus lados mayores en posicion vertical, en el cual hay 

espacio para la colocacién de seis puntos, uno en cada vértice y otros dos situados 

respectivamente en el centro de cada uno de los lados mayores. 

Cada punto es identificado por un nimero especifico, siendo el numero | el que esta 

en el vértice superior izquierdo, el nimero 2 el que esta inmediatamente por debajo de él, el 

numero 3 es el que ocupa el vértice inferior izquierdo, y los nimeros 4, 5, y 6 son los que 

ocupan de arriba a abajo la segunda columna. Cada letra ocupa una celdilla diferenciandose 

de las demas por el numero y posicién de los puntos que la constituyen. A los signos 

basicos que forman las letras hay que afiadir otros especiales que sirven para indicar que la 

letra que sigue es maytiscula o que la celdilla siguiente es un ntiimero y no una letra; asi 

mismo, existen signos de puntuacion. 

La lectura se realiza deslizando las yemas de los dedos de izquierda a derecha a lo 

largo de las lineas que constituyen el texto. 

La escritura puede realizarse de dos maneras: de forma manual o utilizando una 

maquina de escribir Perkins. 

°8 Ochaita, E. et.al. La ceguera, una minusvalia multisensorial. Madrid, Popular, 1988. p. 55 - 60. 
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La escritura manual se realiza introduciendo la hoja de papel en un bastidor cuyos 

lados verticales presentan unos orificios en los cuales se inserta la pauta. Este instrumento 

consiste en una regleta en la que aparecen perforadas unas lineas con orificios rectangulares 

que corresponden a las celdillas. 

El sujeto escribe presionando con un punzon en las posiciones correspondientes de 

cada celdilla que identifican el signo que se pretende escribir. Este procedimiento exige que 

la escritura se realice de derecha a izquierda y que cada signo deba escribirse rotado 180° 

respecto de su posicién en el momento de la lectura, es decir, los signos aparecen en espejo 

en la lectura respecto a su posicién en la escritura. Esta caracteristica del sistema Braille es 

fuente de gran numero de errores en la lectura al confundirse unas letras con otras como 

resultado de la interferencia entre sus representaciones internas de lectura y escritura”’. 

La maquina Perkins es una maquina de escribir que dispone de una tecla para cada 

uno de los seis puntos que constituyen cada celdilla y de otra tecla que actua como 

espaciador. Los puntos aparecen de abajo hacia arriba en el papel sobre el que se escribe, 

pero el sujeto para poder palparlos precisa desplazar sus manos desde el teclado hacia la 

parte superior del carro de la maquina. Cada letra se escribe presionando simultaneamente 

las teclas correspondientes al signo que se quiere escribir. 

Hay que tener en cuenta que el campo perceptivo para la Iectura esta formado 

unicamente por la yema de los dedos con los que se lee, lo que hace que la cantidad de 

informacién recogida por unidad de tiempo, sea pequefia en comparaciOn con la lectura 

visual. 

® Ochaita E, et al. Alumnos con necesidades educativas especificas. Madrid, Popular 1988 P. 55 — 57. 
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CAPITULO II. 

ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACION. 

1. CONCEPTO DE EDUCACION. 

Hablar de educacion, es hablar de Ja historia de la humanidad, ya que la educacion es igual 

de antigua que la misma humanidad. El hombre desde sus inicios se preocupé de cuidar y 

criar a sus hijos hasta la edad en que ellos pudieran cuidarse asi mismos y formar nuevas 

familias. 

Si hablamos etimolégicamente del concepto de educacién encontramos que procede 

del verbo latino educo — as - are, que significa criar, amamantar o alimentar, algunos 

autores han hablado de la procedencia del verbo latino educe — is — ere, que significa 

extraer de dentro, sacar de dentro a fuera, \o que equivaldria a considerar a !a educacién 

como tarea de desarrollo que de construccién.*° 

Toda educaci6n persigue un fin o un objetivo a alcanzar, por consiguiente cualquier 

definicion de educacion se establece conforme a los fines de la misma, a los cuales se les 

llega a través de una serie de formas. Dentro del concepto de educacién debemos de tener 

en consideracién tanto a las personas que intervienen como a los contenidos que se 

encuentran inmersos en el proceso educativo. 

Retomando el aspecto de los fines que persigue la educacién los podemos situar en 

tres niveles, segin un estudio realizado por Octavio Fullat:*” 

3° Camacho Becerra, Heriberto; Juan José Comparan Rizo y Felipe Castillo Robles. Manual de etimologias 
grecolatinas. México, Noriega Editores, 1992. p.270. 

" Pullat, Octavio y Jaime Sarramona. Cuestiones de educacion (andlisis bifronte). Barcelona, Ediciones ceac. 
1984. p.44y 45. 
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a) Nivel filoséfico o ideolégico: el hombre interpreta de manera personal el concepto del 

mundo, asi como de si mismo. 

b) Nivel social: dentro de una realidad histérica-social concreta el ser humano debe 

desenvolverse de manera reflexiva. 

c) Nivel personal: el hombre debe de encontrar su individualidad dentro de una 

colectividad y lograr su realizacion personal. 

Cada nivel se relaciona entre si, pues toda realizacion humana se encuentra 

desarrollada dentro de un contexto social, los cuales a la vez condicionan los proyectos de 

la vida de cada ser humano. 

A lo largo de la historia se han venido desarrollando diversas definiciones sobre 

educacion. Tratando de recopilarlas en su mayoria, nos basaremos una sintesis realizada por 

Adalberto Ferrandez y Jaime Sarramona’’, esto para lograr una mayor perspectiva de 

dichas definiciones. 

® Ferrandez, Adalberto y Jaime Sarramona. La educacién. Constantes y problemdtica actual, Decimotercera 
edicién. Barcelona, Ediciones ceac, 1987. p.18 - 22. 
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CONCEPTOS DE EDUCACION. 
  

Garcia Hoz: la educacién es el perfeccionamiento intencional de las facultades especificamente 

humanas. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IDEA Kant: la educacion es el desenvolvimiento de toda la perfeccién que el hombre Hleva en su naturaleza. 

DE Pio XI: educar es cooperar con la gracia divina a formar el verdadero y perfecto cristiano. 

PERFECCIONAMIENT | Platén: educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perteccion de que son capaces. 

0 Stuart Mill: la educaci6n nos acerca a la perfeccién de nuestra naturaleza. 

Overberg: la educacién es el medio para alcanzar el bien. 
ALCANZAR Dante: el objeto de la educacién es asegurar al hombre Ja eternidad. 

EL FIN Maraiién: la educacion es una superacion ética de los instintos. 

DEL HOMBRE Spencer: la funcién de educar es preparar la vida completa. 
ORDENACION Aristoteles: la educacion consiste en dingir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. 

U Herbart: la educacién es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. 

ORGANIZACION 
O. Willmann: la educaci6n es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre 

el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a la 

sociedad. 

INFLUENCIA Nassif: la educacién es la accion de un hombre cabal sobre un hombre total. 

HUMANA. Spranger: educar es transferir a otro, con abnegado amor, la resolucién de desarrollar de dentro a 

fuera, toda su capacidad de recibir y forjar valores. 

Zaragieta: la educacién es la accién de un espiritu sobre si mismo o sobre otro, para el logro de una 

forma instructiva y educativa. 

Cohn: la educacién es el influjo consciente y continuo sobre la juventud dictil con el propésito de 

formarla. 

Dilthey: la educaci6n es la actividad planeada por la cual los profesores forman la vida animica de los 

INTENCIONALIDAD | seres en desarrollo. 

Planchard: la educacién consiste en una actividad sistemdtica ejercida por los adultos sobre los nifios 

y adolescentes principalmente, para prepararles para la vida completa en un medio determinado. 

Gonzalez Alvarez: la educacién es una maduracién cualitativa de las facultades del hombre por lo 

CARACTERISTICAS | cual se hace mas apto para el buen ejercicio de sus operaciones especificas. 

ESPECIFICAMENTE._| Joly: la educacién es el conjunto de esfucrzos que tienen por fin dar a un ser la posesién completa y 

HUMANAS el buen uso de las diversas facultades. 

Rufino Blance: educacién es evolucién, racionalmente conducida, de las facultades especificas del 

hombre. 

Debesse: la educacién no crea al hombre, le ayuda a crearse asi mismo. 
AYUDA PARA EL Hubert: la educacién es una tutela que tiene por objeto conducir al sujeto hasta que no tenga 

PERFECTO necesidad de tutela. 

DESARROLLO DEL | Tusquets: la educacién es ta actualizacién radicalmente humana que auxilia al educando para que, 
HOMBRE dentro de sus posibilidades personales y de las circunstancias, viva con la mayor dignidad y 

eficiencia. 
INDIVIDUALIZACION | Kerschensteiner: la educaci6n consiste en distribuir la cultura, para que el hombre organice sus 

valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad. 
Coppermann: la educacién es una accién producida segn las exigencias de la sociedad, inspiradora 
y modelo, con el propésito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del “hombre en si”. 
Durkheim: la educaci6n tiene por misién desarrollar en el educando los estados fisicos, intelectuales 

y mentales que exigen de él la sociedad politica y el medio social al que esté destinado. 
, Hunley: la educacién consiste en formar a j6venes seres humanos en la libertad, la justicia y la paz. 

SOCIALIZACION Suchodolski: e! contenido esencial de la educacién estriba, sobre todo, en formar un hombre capaz de 
elevarse al nivel de la civilizacién modema o sea, de encontrar el sentido de la vida en este nuevo 

mundo. 

Gattegno: la educacién para el individuo es el crecimiento de su FC (campo de conocimiento), de tal 

CORRIENTES suerte que su desarrollo representa una integracién de todos los elementos de K (todos los elementos 

TECNOLOGICAS comunes a un grupo), dandole asi la posibilidad de proceder a una extensién a A (conglomerado de 
ACTUALES todos los FC). 

La educacién del individuo es Ja tarea del grupo que proporcionard los medios necesarios para 
facilitar la integracién de K y dar a cada FC la posibilidad de extenderse a A... 
  

| COMO SISTEMA DE 
MODELOS O 

COMUNICACION 
CIBERNETICA 

Belth: educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable. 
    Couffignal: educacién es un mecanismo por el cual el ser humano recibe informaciones con el 
propdsito de fijarlas en la memoria. 
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En el cuadro anterior podemos destacar que la educacion es esencialmente un 

proceso entre dos personas que se da de manera dinamica, teniendo como finalidad el 

perfeccionar al individuo en tanto como persona, por consiguiente busca insertarse de 

manera activa y sobre todo consciente en el mundo social. A su vez la educaci6én es un 

proceso permanente que se da a lo largo de la vida humana, provee de los medios 

necesarios para alcanzar las metas establecidas por el hombre. 

Existe una gran diversidad en cuanto a la definicién de educacidén, pero para poder 

centrarla dentro del presente trabajo, emplearemos la siguiente definicién: 

“Es el resultado del proceso organizado y las influencias espontaneas que 

contribuyen al desarrollo pleno de la persona humana y a su incorporacion social”. 

Nos referimos como resultante porque entraiia la idea de efecto, de consecuencia. 

Aunque no exprese categdricamente, siempre hay una finalidad detras de toda accion 

educativa y siempre se logra un resultado aunque no sea exactamente el que se anhela. El 

resultado de las influencias que se reciben del contexto sociocultural, sumada a la accion 

metdédica que se recibe en los centros docentes, donde hay una disciplina especial y una 

ensefianza organizada es lo que se llama EDUCACION. Cuando hacemos referencia al 

desarrollo pleno, es porque la educacién aspira al desenvolvimiento de los poderes fisicos, 

intelectuales y morales. 

No se educa para el aislamiento, sino para la sociedad ya que el hombre debe entrar 

a formar parte de una familia y de una sociedad, ha de ingresar al conjunto para disfrutar de 

3 Garcia Aretio, Lorenzo. La educacién. Teorias v conceptos. Perspectiva integradora. Madrid, Paraninfo, 
1989, p20. 
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los bienes que se han heredado del pasado y para contribuir a la conservacién y a su 

incremento. 

El hombre se incorpora a la sociedad cuando la comprende, y ha aprendido a 

apreciar sus valores y cuando puede trabajar para sostenerla y engrandecerla. 

El fin de toda educacién es formar hombres en plenitud de sus poderes fisicos y 

mentales y ajustar su vida a la de la sociedad con todos los alcances y todas las 

limitaciones. 

Los puntos anteriores tratan de dar claridad a la definicion de educacion a fin de no 

desvirtuarla con creencias equivocadas que llevan a confundirla como una simple 

ensefianza, con adiestramiento especifico, un impositivo adoctrinamiento o la mera 

adquisicion de modales de cortesia, etc. 

La educacién ha de tener siempre como signo decisivo la integridad. La adquisicion 

de una habilidad, por importante que se considere, no es educacion; tampoco lo sera el 

aprendizaje de algunas ideas ni su repeticion dogmatica; en si la educacion es el desarrollo 

de capacidades, comprensién de los valores de la cultura, formacion de actitudes sociales y, 

sobre todo, el despertar de aspiraciones de superacion individual y de solidaridad humana. 

Dentro de esta amplitud ha de concebirse la educacion de los adultos, la educacion 

especial de padres, etc. En este sentido, la educacién tiene la vasta dimensién de la 

personalidad humana, la profundidad de la cultura de su tiempo y la altura de los anhelos de 

su pueblo. 
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La educacién ya no es solo cosas de nifios; es problema de todas las edades. No es 

asunto de la escuela tinicamente; la educacidn tiene tres areas: hogar, escuela y comunidad. 

De esta manera la formacion de los adultos no es incidental, ni la actividad educativa de 

caracter extraescolar, es una forma de educacion permanente. 

2. TIPOS DE EDUCACION. 

Para comprender un poco mas el proceso educativo creemos importante hablar de los tipos 

de instituciones dedicadas a educar, refiriéndonos pues a la socializacion y a la formacion 

intelectual de los educandos, podemos considerar a dichas instituciones como ambitos 

educativos. 

Si mencionamos los ambitos de mayor influencia en este sentido, podemos decir 

que la familia y la escuela constituyen el primer nivel; en el segundo nivel podemos decir 

que se encuentran entre ellos los medivs masives de comunicacién, las iglesias, los centros 

de trabajo, de recreacion, etc. 

De esta manera dependiendo de las caracteristicas y de la intencionalidad de la 

educacién podemos decir que se divide de la siguiente forma: 

e Educacién formal. 

e Educacion informal. 

e Educacién no formal. 

Cualquier proceso que se incluya en el ambito educativo debe poder incluirse, a su vez, en 

alguna de las tres clases mencionadas. 
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EDUCACION FORMAL. 

La educacién formal se refiere a la educacién académica, conscientemente aprendida, 

cuidadosamente adaptada o por instituciones establecidas.* Se encuentra de manera 

estructurada sobre la base de planes y programas de estudio establecidos. 

Es una educacién de tipo sistematica, jerarquizada y progresiva, con fines a 

alcanzar, que se extiende desde los primeros afios de la escuela primaria hasta los ultimos 

afios de la universidad.*° 

La escuela es la institucion pedagogica mas importante de entre todas las que hasta 

hoy la sociedad ha sido capaz de dotarse. 

EDUCACION INFORMAL. 

Son los procesos permanentes de aprendizaje que vive una persona a diario, incorporandose 

asi una serie de conocimientos, valores y habilidades que pueden darse de manera 

consciente o inconsciente. Dichos procesos de aprendizaje se dan de manera asistematica, 

no se encuentra jerarquizada, la mayoria de las veces no tiene alguna intencion en 

particular. 

“La educacion informal se refiere a la educacién social, aprendida por ejemplo, 

presion de grupos, o por tradicion u organizaciones con base en la comunidad a la que 

pertenece el individuo”.*® 

Figueroa, Sandra. Educacion formal e informal. U.S.A, http: 
/fatino sscnet.ucla.edu/research/aids/binational/rec-eds. htm. 
> Trilla Beret, Jaime. La educacién fuera de la escuela, Ambitos no formales y educacién social. México, 

Arich, 1997. p.19 
36Figueroa, Sandra. op. cit. 
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Tanto la familia, como las iglesias, los centros de trabajo y de recreacion asi como 

los medios masivos de comunicacién, son los principales lugares donde se lleva a cabo los 

procesos de aprendizaje de la educacién informal. Retomemos el caso particular de la 

familia, los padres educan de modo “informal”, ya que al mismo tiempo de estar educando 

se encuentran llevando a cabo otras labores que se encuentran implicadas dentro del ambito 

familiar, ya que no existen horarios y espacios fijos y distintos para llevar a cabo una 

educacion, aparentemente los roles no se cambian, y por si fuera poco la educacion en la 

familia no es algo separable de la vida cotidiana. 

EDUCACION NO FORMAL. 

La escuela ocupa solo un sector del universo educativo; en el resto del mismo encontramos, 

por una parte, el inmenso conjunto de efectos educativos que se adquieren en el curso 

ordinario de la vida cotidiana (la llamada educacion difusa, espontanea, etc.) y por otra 

parte, aquel sector heterogéneo, multiple y diverso, la llamada educacién no formal. 

La educacién no formal tiene sus origenes hacia finales de los afios sesenta, se 

refiere a todas aquellas instituciones, actividades, medios, ambitos de educacién que no 

siendo escolares, han sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos 

educativos, es decir, abarca desde las ludotecas a programas de alfabetizacion no escolar. 

En resumen es un tipo de educacién metédica con objetivos definidos, pero no 

circunscrita a la escolaridad convencional. 

Una de las funciones que abarca la educacion no formal es la educacion permanente 

(alfabetizacién de adultos, programas culturales) de la cual nos ocuparemos a continuacién. 
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3. EDUCACION PERMANENTE. 

En el ambito mundial aparece en la segunda mitad del presente siglo*’, se ha considerado 

como la formadora de hombres armonicamente desarrollados tanto en sus capacidades 

fisicas como intelectuales, capaces de intervenir con eficacia en el trabajo que se lleva a 

cabo en su comunidad, propiciando asi una convivencia social mas humana y mas justa en 

la organizacion econdmica basada en funcién de los intereses generales y para que 

desaparezca el sistema de explotacion del hombre. Se le ha denominado con otras 

definiciones, las cuales van desde educacién continua, educacién recurrente o incluso 

educacion de adultos, por mencionar algunas. 

. : a “ 38 
Octavio Fullat hace una clasificacién de la educacion permanente en tres bloques: 

a) como sindnimo de socializacion o de culturizacion; b) ensefianza de adultos y; c) 

educacion integral. 

a) Socializacién o culturizacién, es el hecho de adaptarse a lo novedoso, a los 

acontecimientos actuales, a las tendencias que en ese momento se practican, como por 

ejemplo estilos de vida, pensar seguin los tiempos modernos, vestir a la moda 0 incluso 

usar la tecnologia que se encuentre en boga. 

b) Ensefianza de adultos, es el hecho de que a las personas de edad que ya no se 

encuentren inmersos en el ambito escolarizado deseen seguirse preparando o incluso 

iniciar su educacion. 

*" Trilla Bernet, Jaime. La educacién fuera de la escuela. Ambitos no Sormales y educacion social. México, 
Ariel, 1997, p. 52 
38 Futlat, Octavio y Jaime Sarramona. op. cit, p. 227. 
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¢) Educacién integral, 0 también conocida como educacion permanente, donde la 

sociedad se convierte en educadora permanente de todos sus habitantes. 

Este tipo de educacién pretende que la creatividad del ser humano fluya, su 

inteligencia se desarrolle al maximo, que tanto su afectividad como relaciones 

interpersonales se potencien a tal grado que se logre un ser armonico consigo mismo y la 

sociedad que le rodea. Por lo cual, tiene su inicio desde la nifiez, ya que pretende una 

educacion del presente con miras al futuro, haciendo asi una integracion total del hombre. 

Asi mismo engloba aspectos del acto educativo, es decir, el proceso que se establece con 

relacion a la observacion, interpretacién e integracién para la realizacién del acto 

cientifico.” 

Los puntos centrales de dicha educacion consisten en abarcar todo el sistema 

escolar, ya que la educacion dura todo la vida del ser humano, uniendo los esfuerzos del 

presente, para conformar un futuro.” El eje central que persigue es el hecho de aceptar que 

propiamente el hombre tiene la capacidad de aprender en todas sus etapas evolutivas. 

Como hemos venido sefialando la educaciOn permanente se empieza a desarrollar 

desde la infancia, el sistema escolar obligatorio da la pauta y la formacion necesaria para la 

adquisicién de conocimientos. Promueve de cierta forma el autoaprendizaje, actualmente 

empleando la tecnologia, es decir, educaciOn a distancia, textos programados, laboratorio 

de idiomas, etc., pero sin olvidar los medios sociales de educacion extraescolar como los 

* Castrejon Diez, Jaime y Angeles Gutiérrez. Educacién permanente. Principios y experiencias. México, 

Fondo de Cultura Economica, 1974. p. 14. 
* Ferrandez, Adalberto y Jaime Sarramona,. La educacién. Constantes y problematica actual. Decimotercera 

edicién. Barcelona, Ediciones ceac, 1987. p. 392. 
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museos, teatros, bibliotecas, etc. Por otro lado permite también la insercién del sujeto en el 

grupo social, para lograr un desarrollo pleno. 

Tiene muchas formas de manifestarse, entre ellas podemos mencionar a la 

educacién abierta, de la cual nos ocuparemos a continuacion. 

4, EDUCACION ABIERTA. 

Intentando hacer una aproximacién a la descripcion de educacién abierta, primeramente 

podemos ubicar su origen en la década de los ajfios sesenta’', la podemos considerar como 

la caracteristica esencial de cualquier proceso de aprendizaje que se quiera denominar 

educacion abierta la de que no importe el modo cémo se adquirié el saber. Todos los 

caminos para aprender pueden ser validos. Acepta que hay muchos modos y vias para 

aprender y que estos caminos tienen derecho a ser reconocidos como alternativas y 

valederos. Es por ello que la educacién abierta permite la acreditacion 0 reconocimiento de 

competencias y saberes alcanzados en el trabajo y en la vida diaria, es decir de origen NO 

ESCOLAR. 

La mayor manifestacion que se da es en cuanto al: 

e Ingrese: todos pueden acceder. Sin excepcion alguna cualquier gente que desee 

ingresar lo puede hacer, la poblaci6n se integra en su mayoria por adolescentes y 

adultos. 

a Cirigliano F_J., Gustavo. La educacién abierta. México, Atenco, 1983. p. 7. 

“Cirigliano F.J., Gustavo. La educacién abierta. México, Atenco, 1983. p.30. 

 



  

EDUCACION BASICA PARA ADULTOS INVIDENTES 38 

e Lugar: no existe un sitio unico al que haya que acudir para aprender. Se tiene la 

libertad de no asistir exclusivamente a un salon de clases, incluso se pueden tomar las 

asesorias al aire libre. 

e Métodos: existen variados modos de aprender. Normalmente se promueve el 

autodidactismo, por la flexibilidad que proporciona en horarios y lugares. 

¢ Ideas: existen muchas doctrinas y teorias y es posible tener acceso a todas ellas. 

e Organizacién del aprendizaje: el sujeto puede organizar su propio curriculum e ir 

lograndolo a su propio ritmo. No tienen un limite especifico de tiempo a seguir. 

Por lo tanto, este tipo de educacion implica la responsabilidad y la disciplina en la 

programacion del propio aprendizaje y la no- separacion de una persona de su entorno 

social sobre todo de su trabajo que puede convertirse en una verdadera fuente de 

aprendizaje. 

Podemos basicamente decir que este tipo de educacion se encuentra enmarcada por 

cuatro aspectos centrales, los cuales son: 

a) Facilita al alumno el trabajo de caracter individual en cuanto al tiempo y a la capacidad 

de aprendizaje. 

b) Promueve la participacién del alumno en _ actividades complementarias 

extracurriculares. 

c) Incrementa Ia utilizacion de materiales de estudio preparados especialmente. 
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d) Proporciona la evaluacién continua. 

Esta modalidad se caracteriza por concebirse como un planteamiento donde el 

énfasis de la educaciOn esta en el aprendizaje mas que en la ensefianza, con el propdsito de 

alcanzar un proceso de intercomunicacién donde el conocimiento se genera a través de la 

relacién del alumno con su entorno.” Debido a las singulares caracteristicas pedagdgicas 

de la educacion abierta, el éxito que el alumno alcance dependera en gran medida del 

esfuerzo personal que realice, de las actividades que efectée durante las asesorias y del 

buen manejo que haga del material de estudio indicado. Por consiguiente el alumno debe 

desarrollar:** 

Capacidad y constancia para entender el proceso de ensefianza — aprendizaje. Debe ser —
 

capaz de poder adaptarse a los tipos de ensefianza que brinda esta educacion. 

2. Responsabilidad y voluntad para aprender. Para ingresar debe tener la conviccién de 

que va a llegar al final de los estudios, y debe estar en la mejor disposiciOn para 

aprender. 

3. Sus habitos de estudio. Debe adquirir buenos habitos, para asi lograr que su capacidad 

de aprendizaje se potencie al maximo. 

4. Habilidad para vincular el conocimiento tedrico con la practica. Esto con la finalidad de 

lograr que pueda tener una mayor percepcion de lo que esta aprendienda y le pueda ser 

util en su vida cotidiana. 

* Departamento de educacién continua, abierta y a distancia. Modalidad de educacién abierta y a distancia. 

México, http: Awww.uach.mx/educacion/decad/ead-des. htm. 
“ Departamento de educacién continua, abierta y a distancia. op.cit. 
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El método de estudio empleado en la educacién abierta se fundamenta en el 

aprendizaje, de ahi que la autoensefianza se convierta en el principal proceso de formacion 

del estudiante, y a través del cual el estudio individual y el grupal se implementan con los 

habitos de estudio y los instrumentos de trabajo. Ademas, puede acercarse a publicos y 

grupos de poblaci6n a los que no lego la modalidad escolar, especialmente a ciertos grupos 

desfavorecidos, sectores de zonas rurales, impedidos fisicos, mujeres y otros grupos 

marginados por la escolaridad, como también a grupos de adultos que no han completado 

su educacin escolar y que dificilmente retornaran a la misma, por lo que habran de verse 

privados toda su vida de educacion ulterior. 

4.1, EDUCACION PARA ADULTOS. 

En el afio de 1977 la Organizacién de los Estados Americanos (OEA), publica un 

documento denominado “América Latina y la Educacién de Adulto”, hace una 

remembranza de las etapas por las que ha pasado la educacion de adultos. 

Para la década de los cincuenta, es el momento de la alfabetizacion, la educacion 

continua y la educacion elemental; denominada educacién — reparacion. 

Asimismo en la década de los sesenta, aparecen los centros de educacion de adultos 

y de la educacion para el desarrollo; denominada educacion — institucion. 

Y por otra parte en la década de los setenta, la idea de que la educacién de adultos 

es la clave para todo el sistema educativo se empieza a difundir, por lo cual la educacién 

permanente tiene mayor auge;, denominada educacién — funcion. 

*° Cirigliano, F, J, Gustavo. La educacién abierta. op.cit. p_12 
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En este sentido, para una definicién del concepto de educacion de adultos hay que 

tener en consideracién ante todo que es el mismo adulto el que tiene la obligacion de 

educarse a si mismo, tiene la capacidad de aprender de manera tradicional o empleando 

nuevos métodos, toda la experiencia que ha ido adquiriendo con el paso de los afios le 

ayuda a tener un potencial creativo, el cual debe ser aprovechado al maximo, ademas 

durante e} proceso de aprendizaje el adulto debe mantener una estrecha relacién entre lo 

aprendido y lo vivido, en si, lo que el adulto necesita es una adecuada informacién y 

: «44 46 
recursos que le permitan actuar sobre su realidad. 

La iniciacién de la educacién del adulto es primeramente con la alfabetizacion, 

seguido de la educacién primaria, la cual tiene por objeto dar las bases necesarias para 

alcanzar un minimo de conocimientos y habilidades que competen a la educacion 

elemental, estimular el desarrollo integral, asi como la capacidad critica y reflexiva, 

propiciando a su vez una conciencia social y econdémica, y sobre todo hacer que participe 

en su propio proceso de ensefianza — aprendizaje. 

La Ley Nacional de Educacién para Adultos es parte de! marco juridico, el cual 

permite que sean implementados los nuevos conceptos de la educacion como son: 

educacion para todos, educaciOn permanente y educacion auténoma. 

Por el contexto, los objetivos y las diferentes ideologias, es dificil dar un concepto 

con precision; por lo tanto se puede considerar de la siguiente manera: 

6 Hermanus, Frank, Irma Hinojosa; Esteban Inciarte y Daniel Lazo. ef. al. Nuevos métodos de ensefianza 

aplicados a la educacion de adultos. México, CEMPAE, 1979. p. 13 
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CAPITULO III. 

EDUCACION ESPECIAL PARA INVIDENTES. 

1. EDUCACION ESPECTAL. 

El campo de la Educacién Especial surge ante la presencia de las diferencias individuales 

que se manifiestan desde edades muy tempranas, desde e! momento en que el infante tiene 

que aprender todo aquello que la sociedad sefiala que debe ser aprendido dentro del ambito 

escolar. Para los propdsitos que persigue este tipo de educacion, una diferencia estara 

constituida por una marcada diferencia en la ejecucion de cualquier tipo de tarea que realiza 

un individuo en relacién con la ejecucién de la mayoria. 

Por decirlo de alguna manera, tiene que ver con las personas que son la excepcion 

de la regla, dicha excepcién se puede manifestar tanto en una ejecucién de tipo superior o 

inferior con relacién a la mayoria. 

E] sintagma educacion especial se ha utilizado para hacer referencia a una actividad 

educativa diferente a la ordinaria, normal o general; también para denominar un campo de 

preocupacion de investigacién y de aplicaciOn a una realidad concreta de las situaciones 

excepcionales; por ultimo es [a expresidn que ha ido acufiandose para denominar una 

verdadera disciplina en su doble vertiente: cientifica y practica.* 

Uno de los objetivos que persigue es la normalizacion, con lo que el significado del 

término especial 0 se diluye o resulta contradictorio. 

* Patton, Payne. et.al. Casos de educacién especial. México, Noriega Limusa, 1991. p. 15. 
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El objeto en el cual centra su atencién es toda la intervencién orientada a lograr la 

optimizacién de las posibilidades de los sujetos excepcionales. Los sujetos de esta 

intervencion constituyen un nivel de analisis del objeto, tanto los agentes, como los 

pacientes, que son los sujetos excepcionales. 

Actualmente ha empezado a ser una disciplina con un objeto multidimensional que 

interdepende de otras ciencias (médicas, psicolégicas, sociales y educativas), y que adopta 

un enfoque multipragmatico integrando la investigacion cientifica y la practica profesional. 

Una ensefianza de calidad debe partir de las caracteristicas individual y potencial, el 

maximo desarrollo de las capacidades del alumno. La adecuacidn de fa ensefianza a la 

diversidad de necesidades educativas especiales de los alumnos se contempla en el caracter 

flexible y abierto de los planes y programas de estudio de las diversas etapas educativas, 

que permite su adaptacion al nivel de la escuela, del aula o como individual. 

La Direccién General de Educacion Especial en México, denomina a las personas 

con alguna discapacidad o minusvalia dentro del ambito educativo, como personas con 

Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.), las cuales se definen con relacién al contexto 

educativo en el que se desenvuelve el alumno. 

La poblacion en México que presenta necesidades educativas especiales ha sido 

objeto de estudio desde hace bastante tiempo por parte del sector educativo, pero a partir de 

la federalizacion educativa los servicios brindados se han wuelto responsabilidad del 

gobierno ejercido en cada estado.” 

0 Secretaria de Educacién Publica. Educacion especial. México, SEP, http//: 

www.sep.gob.mx/sen/perfil/pS_11.htm 
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Se han legislado los aspectos que competen en el ambito de la educacién especial, 

los cuales se encuentran establecidos en la Ley General de Educacién en México, 

concretamente en el Articulo 41, el cual se presenta a continuacién. 

“Articulo 41: La educacién especial esta destinada a individuos con discapacidades 

transitorias o definitivas... Procurara atender a los educandos de manera adecuada a sus 

propias condiciones con equidad social...”*° 

Podemos rescatar en dicho articulo que todo aquel individuo con discapacidad tiene 

derecho a la educacién al igual que toda aquella persona que no la padezca, debiendo pues 

adecuarse a las necesidades del alumno, no a la inversa. Las escuelas deben cubrir las 

necesidades especiales de las personas con alguna discapacidad, esto con la finalidad de 

lograr una adaptacién social y personal adecuada del alumno. Algunas de las acciones que 

se han ido adoptando es la elaboracién de material y recursos diddcticos, esto es con la 

finalidad de facilitar el proceso de ensefianza - aprendizaje tanto de profesores como de 

alumnos. 

Por otra parte en El Programa de Desarrollo Educativo 1995 — 2000 de México, se 

establecié que se debe dar atencién dirigida a las personas con alguna discapacidad, con el 

derecho que todos tienen al acceso del curriculum basico, asi como a la satisfaccion de sus 

necesidades basicas de aprendizaje; y establece !a integracién educativa como una 

estrategia importante a seguir.” 

* Secretaria de Educacion Publica. Articulo 3° Constitucional y Ley General de Educacién. México, SEP. 
1993. p. 69, 70. 
*! Secretaria de Educacién Publica. Educacién especial. op.cit. 
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Para poder tener un mayor control de que individuos son sujetos de “educacién 

. . . ., 32 
especial”, se ha realizado una clasificacion, la cual presentaremos a manera de cuadro: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

TIPOS DE DEFICIENCIAS. 

DEFICIENCIA | Se refiere a una disminucién significativa del funcionamiento intelectual promedio, que 

MENTAL se manifiesta conjuntamente con deficiencia en la conducta de adaptacion 1a cual se 
presenta durante el periodo de desarrollo del individuo.> 

PROBLEMAS _ | Personas que presentan desérdenes en uno o mas de los procesos psicolégicos basicos 

DE para el entendimiento del lenguaje oral o escrito. También entre ellos se encuentran los 
APRENDIZAJE | problemas perceptuales, lesién cerebral minima. Se manifiesta en trastornos de lectura, 

escritura, ortografia 0 aritmética. 

PROBLEMAS _ | Son personas cuya comunicacion oral presenta deficiencia y les impide relacionarse con 
DE los demds. Puede darse en Ia articulacién, voz, tartamudeo, afasia, retardo del Ienguaje 

LENGUAJE oral. Interfiere con la adaptacién social. 

PROBLEMAS Son personas que han perdido su capacidad auditiva, va desde sordera total o parcial, 
AUDITIVOS congénita o adguirida. Interfiere con la adaptacién social. 

PROBLEMAS _ | Personas que presentan problemas visuales. Se clasifican en dos grandes rubros: 
VISUALES ® Pérdida total y 

« _Pérdida parcial. 

IMPEDIMENTOS | Personas que presentan algun trastomo en el desarrollo fisico y motor impidiendo su 

MOTORES adaptacién social. Entre ellos se encuentran la pardlisis cerebral, atrofia muscular, 

espina bifida, osteogenésis imperfecta. 
PROBLEMAS Personas con desérdenes del comportamiento, problemas de conducta, pueden ir desde 

EMOCIONALES | profundos y persistentes, por ejemplo cleptomania, mitomania, menores infractores. 

PERSONAS Personas que se encuentran por arriba del promedio en la ejecucién de operaciones 

SUPERDOTADAS | como Ia habilidad mental, pensamiento creativo o productivo, liderazgo, habilidades 
psicomotoras. 

MULTIPLE Personas que presentan en forma conjunta dos o mas de las categorias mencionadas. 
INVALIDEZ 

Por todo lo anterior anotado la educacién especial debe cubrir cuatro rubros 

importantes:** 

1. Tener un contenido curricular especialmente disefiado, claro esta a las necesidades y 

avances de la 

normal. 

persona con necesidades educativas especiales. Difiere de la educacién 

* Carrasco Nufiez, José Luis (Antolog.). Sistemas de Educacién Especial I. México, UNAM, 1989. p. 14 — 
21, 

53 Termino dado por ta Asociacién Americana de Deficiencia Mental (1973). 
*4 Telford, Ch. Sawrey, J. “El individuo excepcional”. En: Carrasco Nufiez, José Luis (Antolog.). Sistemas de 

Educacion Especial 1, México, UNAM, 1989. p. [L0. 
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2. Poseer una metodologia de la ensefianza especializada, siendo individual mediante 

técnicas especificas aplicadas tanto en el disefio como en la aplicacién de programas. 

3. El material ocupado debe estar acorde a las necesidades de cada tipo de especialidad. 

Recordemos que para cada necesidad se debe acoplar de manera adecuada el material. 

4. Los profesionales deben de estar entrenados de manera adecuada en cada area. Estos 

profesionales pueden ser maestros especiales, médicos, psicdlogos, terapeutas, 

pedagogos, etc. 

La Direccion General de Educacién Especial de México tiene como objetivo que los 

alumnos logren su autoestima, que logren desarrollarse en el ambito social de manera 

adecuada, que logren ser independientes en el ambito econdmico y que ademas logren 

asumir responsabilidades sociales de acuerdo con sus habilidades. 

2. EDUCACION PARA INVIDENTES. 

Casi todos los métodos empleados con alumnos de vista normal y que han tenido resultados 

favorables, pueden ser empleados con las personas que padecen de la vista. Obviamente 

hay diferencias en cuanto a lo que se refiere a las exposiciones visuales, las cuales deben 

ser adaptadas o modificadas para poder utilizarlas en los canales sensoriales, auditivos y 

tactiles.°* Haciendo referencia al sistema auditivo, podemos decir que el invidente puede 

obtener informacion —no precisamente involucra la lectura- y ayudarle en ciertas materias 

como por ejemplo literatura o quizas ciencias sociales, y es importante para algunos sujetos 

que por alguna razon no puedan acceder al sistema braille de lectura. Ahora si hablamos del 

5° Fofleto informativo de la Direccin General de Educacién Especial, S.E.P. 
* Patton, Payne. ef. al. Casos de educacién especial. México. Noriega Limusa, 1991. p. 143. 
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sentido tactil, primeramente tenemos que tener en consideracion el concepto que se va a 

ensefiar, colocando asi una serie de estimulos 

Es conveniente hacer notar que cuando se les esta impartiendo clase es necesario 

hablar con claridad y no demasiado rapido, sobre todo cuando estan tomando notas los 

educandos. 

El plan de estudios para este tipo de estudiantes debe ser congruente con lo usual, 

sin embargo, también puede requerirse ensefianza adicional en determinadas areas. Una de 

ellas es la de entrenamiento en movilidad, donde se les muestran los medios mas eficaces 

para interactuar con su ambiente 

Otro método util en la imparticidn de clases es la ayuda por medio del cassette 

hablado, el cual le permite al alumno poder volver a oir lo que el profesor dijo en clase y asi 

puede sacar notas con mas calma y claridad. 

La educacion de personas invidentes requiere realizar ajustes en el plan de estudio y 

en el material o equipo empleado, podemos observar que sus conceptos son los mismos que 

los de personas con vista normal. 

3. PLANEACION CURRICULAR PARA INVIDENTES. 

Actualmente en los centros la educacion de los invidentes tiene como objeto ~al igual que 

la educacion normal- procurar un desarrollo intelectual de manera armonica, asi como 

adquirir conocimientos sobre el mundo que les rodea.>” 

>? Ochaita A., Rosa, A. Fierro, et.al, Alumnos con necesidades educativas especiales. Madrid, Popular, 1988. 

p.50. 
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Actualmente se ha venido cambiando la mentalidad de la sociedad, ahora las 

personas con alguna discapacidad se les ha denominado “personas con necesidades 

especiales”; y en cuanto al ambito educativo se les llaman “necesidades educativas 

especiales”™, es decir, que tienen dificultades de aprendizaje y que ademas requieren 

recursos de cardcter educativo en cuanto al area denominada especial, esto es con la 

finalidad de atender esas necesidades. 

Debe tenerse en cuenta que la atencién de personas con necesidades educativas 

especiales debe Ilevarse de acuerdo con los principios de normalizacién e integracién 

escolar. De tal forma que las personas ya sean nifios, adolescentes y adultos deben tener 

acceso a los centros de ensefianza “normal”, esto con la finalidad de lograr una integracion 

plena, en su desarrollo cognitivo, afectivo y social dentro de la sociedad que los rodea. 

Si hablamos sobre el curriculum, podemos decir que este debe ser adaptable, y 

flexible para dar respuestas educativas en el ambito personal, ademas de contar con el 

material adecuado para alcanzar los objetivos establecidos, cabe aclarar que estos recursos 

son adicionales o diferentes a los que la escuela cuenta cominmente.”? 

Antes de la elaboracién de las adaptaciones curriculares individuales®, se deben 

tener en cuenta puntos centrales acerca de las necesidades educativas especiales que se van 

a abordar, que en el caso concreto son sobre problemas de vision. 

58 Secretaria de Educacién Publica. op.cit 
>? Gomez Martin, Vicente; Josefa Martin Gaspar y José Pablo Sanchez Gonzalez. E/ acceso al curriculum. 
Adaptaciones curriculares. Malaga, Aljibe, 1994. p.267. 
® Entendida como la acomodacién 0 ajuste de la oferta educativa comin a las necesidades y posibilidades de 

cada alumno. 
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Las adaptaciones individuales en el curriculum para el alumno con necesidades 

educativas especiales deben facilitar el desarrollo individual y social, y la maxima 

participacién con su grupo de referencia. 

: : . : : we 61 
Existen tres tipos de adaptaciones curriculares individuales: 

1. Adaptaciones curriculares poco significativas. 

Son modificaciones realizadas en la programacion del curso de area o materia, como por 

ejemplo en la metodologia, los procedimientos y los instrumentos de evaluaci6n, asi como 

en la organizacion y flexibilidad de los cursos. 

2. Adaptaciones curriculares significativas. 

Su referencia son los objetivos del curso escolar, implica ademas de los medios propios de 

las adaptaciones poco significativas, la adecuacién de los objetivos o la modificacién o la 

total supresién de contenidos y criterios de evaluacion. Esto se hara evitando suprimir los 

contenidos fundamentales. 

3. Adaptaciones curriculares muy significativas. 

Implica la supresién de objetivos y contenidos afectando asi a la mayor parte 0 a todas las 

areas del curriculum, debiendo ser necesario priorizar tanto objetivos como contenidos del 

curriculum general. 

Las adaptaciones de acceso al curriculum consisten en la modificacion o en la 

provision de elementos y recursos materiales necesarios, asi como en la adaptacion de aulas 

sl Mendoza Cabrera, José. Consejeria de educacion, cultura ¥ deporte. 

http:/Avww.gobcan.es/boc/1997/053/003.htm. 
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y centros, de modo que respondan a las necesidades especiales de los alumnos y posibiliten 

la superaci6n de sus limitaciones fisicas y sensoriales. 

Las variables de acceso al curriculum del deficiente visual son: 

a) Curriculum especifico. 

b) Aspectos organizativos. 

c) Aspectos técnicos. 

d) Metodologia especifica para el aprendizaje. 

e) Infraestructura de apoyo. 

a) Curriculum especifico. 

Debemos de tener en cuenta cuales son las técnicas fundamentales que posibiliten un mayor 

grado de autonomia al deficiente visual, dando como resultado un mayor nivel de 

integracién social y académica. El curriculum especifico debe contemplar las areas 

siguientes: 

1. Estimulacién visual 

2. Estimulacién multisensorial 

3. Lectoescritura: 

a. En tinta. 

b. En braille. 

4. Orientacién y movilidad 

5. Habilidades de la vida diaria. 

® Gémez Martin, Vicente. Martin Gaspar, Josefa. Sanchez Gonzalez, José Pablo. E/ acceso al curriculum. 

Adaptaciones curriculares. Malaga. 1994. p.269 -284. 
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b) Aspectos organizativos. 

Podemos agruparlos en cuatro categorias, las cuales describiremos a continuacion. 

1. Eleccion del centro y agrupamiento de alumnos. 

La eleccién del centro para el alumno deficiente visual se debe !levar a cabo mediante la 

atencion de los principios de *normalizacion, *sectorizacién, *integracion, 

* individualizacion, procurando asi la adecuada integracian de las actividades. 

2. Organizacion del espacio escolar. 

Primeramente el deficiente visual tendra que asistir al centro escolar con la finalidad de 

familiarizarse con el espacio que le va a rodear, como por ejemplo saber donde se 

encuentran las puertas, los salones, escaleras y todo lo que compone la infraestructura del 

centro. 

3. Ubicacion del alumno en el aula. 

Debemos situar al alumno en un area que sea lo suficientemente grande dentro del salon 

para que pueda realizar sus actividades escolares, de preferencia cerca del profesor y junto 

a su material. 

4. Distribucion de espacios para la realizacién de apoyos. 

Esto es en cuanto a las asesorias prestadas especialmente a los deficientes visuales. 

c) Aspectos técnicos. 

Son los medios e instrumentos que facilitan al deficiente visual el seguimiento de las 

actividades cotidianas dentro del aula, les facilitan en gran medida la capacidad de 
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comprensién y razonamiento adecuandose asi a los distintos ritmos de aprendizaje. Entre 

los cuales debemos tener presente; son los siguientes: 

° Materiales e instrumentos para la lectura, escritura y calculo en braille. 

° Materiales especificos y adaptados para las personas con resto visual. 

° Libros de texto. 

° Material tiflotécnico. 

d) Metodologia especifica para el aprendizaje. 

Para poder disefiar una metodologia especifica debemos tomar en consideracién varios 

aspectos: 

{Qué y como ensefiar? 

{Como explicar? 

i Qué, como y cuando evaluar? 

Una vez que hayamos contestado a estas interrogantes podremos disefiar una metodologia 

adecuada a las necesidades del deficiente visual. 

e) Infraestructura de apoyo. 

Es aquella que debe adecuarse a las necesidades del deficiente visual, sin alterar la 

estructura total de los inmuebles, tratando asi de incorporar al deficiente visual a las 

actividades de la vida diaria dentro de un ambiente real. 

Todo esto con Ia finalidad de lograr que las adaptaciones curriculares individuales 

que se tengan que hacer sean minimamente significativas, todo para conseguir que el 

deficiente visual consiga alcanzar los objetivos generales de manera participativa. 
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Al hablar del curriculum, pudiera ser que se hablara de dos tipos; por un lado 

tendriamos al curriculum especial, y por otro lado al curriculum ordinario, como si de 

alguna manera se tratara de dos realidades educativas diferentes, pero a decir verdad, lo 

mas correcto de hacer es ir modificando progresivamente en el curriculum ordinario, hasta 

lograr las adaptaciones curriculares individuales que sean necesarias. 

Tomemos en consideracién que todo programa educativo que esté dirigido a 

deficientes visuales debe de cubrir los mismos objetivos generales del curriculum ordinario, 

debiendo pues, incluir todos y cada uno de los componentes del curriculum especifico. 

4. METODOLOGIA. 

Hablar de metodologia es fundamental en educacion especial, ya que es un proceso 

diferente - al de la educacién normal- el que se lleva a acabo, debiendo tener en 

consideraciOn primeramente a que necesidad especifica se va a emplear. 

Primero definamos el término método para de ahi partir acerca de la metodologia 

que es necesaria para la integracion escolar del deficiente visual. 

El método es quien proporciona el modo de hacer alguna actividad de manera 

intencional. “ El método es una serie de principios y orientaciones generales susceptibles de 

adecuarse a cada circunstancia determinada”.© 

Si aplicamos el método en la ensefianza, es notable que aporta de un modo general, 

las lineas fundamentales para Ilevarla a cabo y, de modo particular, facilita las formas 

® Enciclopedia técnica de la educacion, Tomo 1, Madrid, Santillana, 1970. p. 112. 
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especificas de ajustarla a las caracteristicas de cada alumno, a los diversos contenidos 

diddcticos y a los diferentes tipos de ensefianza. 

De aqui se desprende la necesidad de definir lo que es un método pedagdgico: 

“Método pedagogico es el proceso de hacer e implementar decisiones antes, durante y 

después de la instruccién para aumentar la probabilidad de aprender”. 

Dicho de esta forma, podemos darnos cuenta que una metodologia es dinamica, 

atiende a un principio de continuidad en el cual deben sentarse decisiones que pueden ser 

analizadas antes, durante su aplicacion y después de su implementaci6n. 

Para la seleccién de los métodos que pueden ser adoptados y adaptados se debe 

tener conocimiento del contexto en donde se van a desarrollar, contando a su vez con el 

material de apoyo minimo necesario para llevar a cabo la metodologia. 

Los contenidos de cada materia debieran ser evaluados para desarrollar una 

metodologia acorde a cada area. Ademas los tiempos empleados en realizar las diferentes 

tareas deben ser considerados para ir mejorando las metodologias empleadas. 

5. MATERIAL DIDACTICO. TIFLOTECNOLOGIA. 

El material didactico de los deficientes visuales debe ser ajustado a sus necesidades 

especificas, se debe disponer de estrategias, equipos especialmente disefiados para mejorar 

las condiciones de comodidad y con la mayor eficacia. 

  

* Cornett, CE. What you should know about teaching and learning. Bloomington, Phi delta Kappa. EE.UU., 
1983. 290 p. 
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EI significado de Tiflotecnologia, es la utilizacidn de la tecnologia de manera 

correcta para un mejor desempefio e integracidn social, laboral y educativa de! invidente o 

deficiente visual. 

Los deficientes visuales acceden a la informacion por tres sentidos: vista (siempre y 

cuando se tenga algun resto de visién), oido y tacto, de lo cual pueden ser clasificados los 

diferentes tipos de material didactico que se emplea. 

* Recursos materiales que facilitan el acceso a la informacion a través del sentido de la 

vista. 

Podemos agruparlas en tres grandes categorias, las cuales describiremos a continuaciOn: 

1. Huminacion. 

Debe ajustarse al material impreso y no debe reflejarse en los ojos, para no provocar 

deslumbramiento. La finalidad de la iluminacion es ayudar a obtener una buena visibilidad 

para las personas que posean algun rasgo de vision. 

Para las anomalias como son por ejemplo los colobomas, anomalias del campo 

visual o glaucoma, requieren de una gran cantidad de luz para lograr una eficacia visual; 

por el contrario las acromatopsias, aniridias y las cataratas requieren de una iluminacion 

media — baja, para alcanzar un buen funcionamiento visual. 

Con respecto a la iluminacion se debe considerar tanto calidad como cantidad de luz 

proporcionada, se deben evitar los deslumbramientos trabajando preferentemente en una 

mesa de color oscuro, también hay que tener en cuenta que {a luz debe entrar al objeto por 

detras o por el lado de la cabeza, por lo cual la mayor iluminacién debe estar siempre sobre 
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el material de trabajo, pero sobre todo hay que recordar que la iluminacion debe ir acorde a 

las necesidades de cada persona. 

2. Contraste. 

Viene determinado por los colores, debiendo de esta forma guiar la seleccién de los 

materiales de lectura y escritura, ademas se debe tomar en cuenta la tipografia de los textos, 

considerando el tamafio del tipo, el grueso y la claridad. Los mejores contrastes son los 

hechos entre colores como blanco/negro y amarillo/negro. 

3. Ampliacion de la imagen. 

Existen tres tipos de ampliacién de imagenes: 

a) Acercando el objeto a los ojos. 

b) Agrandando tnicamente la imagen del objeto con algun auxiliar dptico. 

c) Aumentando el tamafio de la imagen que se percibe por ampliacion del tamaiio del 

objeto. 

4. Otros materiales y accesorios. 

Se puede mencionar las lamparas de brazo flexible, rotuladores negros, pape! de filtro 

amarillo, tiposcopio™, cuadernos pautados, atril, mesas reclinables. 

* Gomez Martin, Vicente; Josefa Martin Gaspar y José Pablo Sanchez Gonzalez. El material en la diddctica 
del deficiente visual. Malaga, Aljibe, 1994. p. 296. 
° Trozo de carton negro con una hendidura. 
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* Recursos materiales que facilitan el acceso a la informacion a través del sentido del 

oido. 

Los recursos materiales que se pueden proporcionar a través del sentido del oido son dos: 

a) El libro hablado. Es un aparato que graba y reproduce cuatro pistas, con dos 

velocidades, puede retroceder o avanzar de manera rapida pero audible, tiene control de 

velocidad o puede insertar sefiales actusticas de referencia, se pueden reproducir 

cualquier tipo de libro hablado. 

b) El braille'n speak o braille hablado. Es un pequefio aparato con teclado braille y voz 

sintética que realiza distintas funciones®’: como la creacién de archivos, calculadora, 

reloj, calendario y cronémetro. Tiene una memoria de 640Kb, tiene una autonomia de 

utilizacién de doce horas y lleva incorporado unas baterias recargables. El equipo se 

completa con su unidad de discos y un programa lector (PC MAS-TER) que permite el 

acceso a la pantalla del ordenador. 

* Recursos materiales que facilitan el acceso a la informacion a través del sentido del 

tacto. 

1. Material para orientacién y movilidad y habilidades de la vida diaria. 

Podemos mencionar entre ellos los diversos tipos de bastones, brujulas, planos de 

movilidad y perros — guias. 

° Egpafia Caparrés, José Antonio. Tiflotecnologia. Malaga, Aljibe, 1994. p. 309. 
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2. Material para la lectoescritura braille: 

Para lograr escribir en braille se requieren instrumentos especializados dependiendo del 

tipo de escritura que se desee realizar, ya sea de manera manual o con la ayuda de la 

maquina Perkins: 

2.1. Para la escritura manual. 

La podemos dividir es seis tipos de utensilios: 

a) La regleta amarilla o de iniciacion al braille. 

Es una regleta que se usa cuando recién se esta ensefiando braille, por supuesto es de color 

amarillo, consta de diez espacios perforados con los seis puntos del signo generador, son de 

tamafio considerablemente grande para que en ellos se pueda introducir unos clavitos los 

cuales simulan los puntos del cddigo braille. 

b) La pizarra de preescritura braille. 

Es semejante a la regleta amarilla, pero de color verde o naranja, consta de doce espacios 

del hexagrama braille, teniendo en los seis espacios del signo generador puntos méviles, 

pudiendo cambiarlos de una a otra cara de la regleta, simulando el proceso de escritura con 

pauta y punzon. 

co) Las pautas. 

Se utilizan en la escritura en braille, es una plancha metalica o de plastico del tamafio de 

una cuartilla o de folio, en su cara superior tiene unos surcos horizontales y paralelos. Sobre 

su perimetro lleva superpuesto un marco o bastidor unido a la plancha de surcos por medio 

de una bisagra en la parte superior. A ambos lados del marco se desliza una lamina
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denominada rejilla que contiene dos o tres renglones de espacios del signo generador, en 

los cuales se puede escribir un elemento braille. 

d) Punzon. 

Es una especie de lezna®* que se adapta a la forma y tamafio de la mano para la escritura 

con pautas. 

e) Rotulador en braille DYMO. 

Provista de una ruleta con los caracteres del abecedario y otros signos ortograficos como 

por ejemplo, comas, guiones, paréntesis, etc., tanto en tinta como en braille. 

2.2. Para la escritura a maquina. 

Existen diferentes tipos de maquinas de escribir, por ejemplo la maquina de casa Erika, 

Philchs y la mas conocida es la maquina Perkins que consta de seis teclas (una para cada 

uno de los puntos que componen el signo generador braille), una tecla espaciadora, una de 

retroceso, otra para el cambio de linea y una palanca que hace recorrer la cabeza braille y 

situarla al inicio del renglén. Para escribir un signo se pulsan las teclas que lo componen al 

mismo tiempo. La maquina de escribir ofrece mayores ventajas, pues la escritura se lleva a 

cabo con mayor rapidez, el braille se maneja con mayor soltura, tanto la lectura como la 

escritura se pueden asociar y permite realizar operaciones de calculo. 

3. Material para el calculo, 

El material de calculo que se emplea en la ensefianza del invidente consta de cinco 

elementos: 

*$ Instrumento que se compone de un mango de madera y punta de fierro, utilizada para hacer perforaciones. 
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a) La caja aritmética. 

Es una caja de madera del tamafio de un portafolio, una de sus tapas tiene una plancha a 

modo de red en la que se pueden insertar unas barras de plastico, los cuales !levan escritos 

los nimeros y signos en braille; la otra tapa se subdivide en compartimentos donde se 

hallan los digitos y signos utilizados para el célculo matematico. Algunas cajas tienen en 

las barras de plastico escrito por un lado el simbolo arabigo y por el otro lado en braille. 

b) Cubaritmo. 

Esta compuesto por una red en la que se insertan cubos o dados, cuyas seis caras tienen 

relieves: 1 punto en un Angulo, 2 puntos paralelos al lado inmediato, 3 puntos en forma de 

angulo recto, 2 puntos en direccién oblicua respecto a los lados, 4 puntos en forma de 

cuadrado y | trazo en relieve. Cada cara puede adoptar 4 posiciones en su celda, que 

multiplicadas por el numero de caras, proporcionan elementos suficientes para las 

operaciones aritméticas basicas. 

¢) Abaco. 

Consta de un bastidor de madera que tiene cuerdas paralelas en las que estan insertadas 

bolas méviles, se subdivide en dos partes: la superior, para tener dos bolas de valor 5 y, la 

inferior con 5 unidades. Se utiliza para realizar operaciones matematicas con una cierta 

rapidez. 

d) Cubaco. 

Es una caja que consta de varios ejes, sobre los que giran una serie de cubos iguales que 

con sus 4 caras laterales cubren la posibilidad de expresar en braille todos los nimeros. 

Permite realizar las diferentes operaciones rapidamente y poder repasarlas. 
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e) Calculadoras con lectura de las operaciones bdsicas y cientificas. 

Son calculadoras que a través de una voz sintética informa de las operaciones que se 

realizaron. 

4. Material para el dibujo. 

E] material para dibujo consta de cuatro elementos: 

a) Plantillas de dibujo positivo. 

Son hojas de plastico especial que colocadas encima de una plancha de goma, y utilizando 

un punzon para dibujar, marca en relieve el trazo que se realiza. 

b) Figuras en papel (papiroflexia). 

c) Tablero de plastilina. 

Es un tablero cubierto con plastilina donde se realizan dibujos con los dedos u otros 

instrumentos. 

d) Tablero de fieltro, 

Es un tablero rectangular forrado de fieltro sobre el que se coloca un pliego de papel braille 

o una lamina de plastico, el relieve se consigue presionando con un punzén sobre el plastico 

o papel. Es apropiado para realizar dibujos geométricos. 

5. Maquinas duplicadoras en relieve. 

Existen dos instrumentos que se pueden utilizar para duplicar el material en relieve: 

a) Thermoform. 

Es un instrumento eléctrico que consta de una resistencia y de un aspirador que permiten la 

maleabilidad del plastico.



  

EDUCACION BASICA PARA ADULTOS INVIDENTES 63 

b) Horno Fuser. 

Instrumento que por accién del calor, y sobre un papel especial para reproducir la imagen 

fotocopiada la cual se pretende reproducir en relieve. 

6 Material tiflotécnico: 

Existen dos tipos de material tiflotécnico: 

Para escolares ciegos: 

a) Sintesis de voz, 

Son adaptaciones especificas con salida de voz, esto con la finalidad de verbalizar el 

contenido de la pantalla en el ordenador. Encontramos dos tipos de sintesis de voz. 

e Sintesis de voz VERT PLUS. Permite el acceso a la informacién de la pantalla del 

ordenador, basicamente consta de una tarjeta para PC, un programa, un altavoz y 

auriculares. 

« Sintesis de voz CIBER 232. Sintetizador de voz externo que accede a la informacion de 

la pantalla a través del puerto serie RS232. No necesita instalacién por ser un hardware 

periférico. 

b) Linea braille. 

Es un dispositivo que se conecta al PC, permite la lectura de la informacion que ofrece la 

pantalla del ordenador a través de una linea con células braille donde se transfiere el 

contenido de la pantalla linea a linea. Por medio de unos cursores el usuario puede explorar 

toda la pantalla. Consta de una tarjeta de control y una linea de lectura braille de 80 celdas, 

mas 4 celdas de datos donde se puede conocer la posicién del cursor en la pantalla, asi 
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como el color de la misma, y posee un teclado de funciones desde donde se da una serie de 

ordenes. 

©) Braille -N-Print. 

Es un dispositivo que se acopla a la base de una maquina de escribir en braille y se conecta 

a una impresora convencional, convierte el texto mecanografiado en braille en letra impresa 

en tinta. Es una placa que sustituye a la cubierta inferior de la maquina. Tiene una memoria 

de 22Kb repartida en 4 ficheros, pudiendo mantener su informacion durante un periodo de 

5 dias sin alimentacién. 

d) Optacén. 

Es un aparato portatil que permite el acceso a Ja lectura de un texto en tinta. Cada signo del 

texto vibra de manera perceptible al tacto donde se recibe !a informacion en relieve, son de 

gran tamafio cada una de las letras, y puede ser captado con la yema de los dedos. Consta 

de una camara fectora, una secci6n electronica y una placa tactil compuesta por unas barras 

encargadas de transformar la imagen visual en relieve. 

e) Reconocimiento Gptico de caracteres (O.C.R.). 

Es un sistema de reconocimiento de caracteres basado en la captura de un texto impreso 

sobre papel para pasarlo al ordenador. 

P) Calculadoras cientificas AUDIOCALC EC 9056. 

Es una calculadora parlante y puede realizar operaciones cientificas, como por ejemplo 

funciones trigonométricas, trascendentales, horaria, cronémetro, alarmas, mateméaticas 

usuales. 
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Para escolares deficientes visuales: 

a) Programas de ampliacién en fa pantalla del ordenador. Consta de dos tipos de 

programas: 

° Tarjeta macrotipo VISTA VGA. 

Es un sistema de ampliacién de caracteres para ordenadores IBM compatibles. Consta de 

una tarjeta electronica, raton y programa. Se puede aumentar los caracteres de la pantalla 

del ordenador, darle la forma deseada, contrastar el fondo, activar la lectura automatica. 

e Programa ZOOMTEXT. 

Es similar al sistema descrito anteriormente, solo que no usa el raton sino que las ordenes 

son dadas por medio del teclado del ordenador. 

b) Lupas televisidn. 

Se amplian las imagenes a través de un monitor hasta x16. 
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PROPUESTA. 

PRESENTACION. 

La Educacion Especial en México durante los ultimos afios ha tenido un gran impulso, de 

ahi la preocupacién de crear propuestas nuevas, las cuales puedan aportar importantes 

iniciativas, dentro de los planes y programas de estudio, asi como la creacion y utilizacién 

del material didactico que favorezca el proceso de ensefianza — aprendizaje de las personas 

con necesidades educativas especiales. 

Nuestro interés se centra de manera concreta en el area dedicada al material 

didactico que pueda ser utilizado o bien en determinado caso elaborado por los asesores, 

esto es con la finalidad de ayudar a los estudiantes adultos invidentes en las diferentes 

materias que se integran dentro del area de educacion abierta. 

Existen diversas instituciones encargadas de brindar este servicio, pero para tener 

una idea especifica de la poblacién con la que trabajaremos, nos referiremos al Comité 

Internacional Pro Ciegos I.A.P. Esta institucion esta encargada de rehabilitar e integrar a las 

personas con alguna disfuncién visual; las areas en las cuales intervienen para la 

adaptacién son: actividades de la vida diaria, orientacion y movilidad, asi como 

psicomotricidad. Ahora bien, si nos enfocamos concretamente al area dedicada a la 

alfabetizacion, encontramos que en dicho Comité se imparten materias tales como: lecto- 

escritura en braille, comprendiendo a su vez lo que es el braille integral, estenografia y 

ortografia, también cuentan con el area dedicada a las matematicas, incorporandose a los 

planes y programas que establece el INEA. 
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La_ poblacion que existe es de personas que su edad oscila entre los 18 y los 50 aifos, 

ofreciendo sus servicios a ambos sexos, la atencién depende en medida del tipo de 

disfuncién visual que posea cada persona. 

Nuestra siguiente propuesta se enfoca basicamente en el material didactico y 

material tiflotécnico, trataremos en la medida de lo posible ir dilucidando los usos de cada 

uno de ellos en un manual que sera elaborado en dase de los usos que se le puedan dar a 

cada uno. Esto ayudara al asesor a tener nocién de cual es el material de apoyo con que 

cuenta y como ir planeando su utilizacion en las diferentes materias que existen. 

Recordemos la importancia de utilizar adecuadamente los recursos didacticos para 

favorecer el proceso de ensefianza — aprendizaje, los cuales daran pauta a lograr una mejor 

integracion social y educativa del individuo. 

Las areas en que dividiremos el material didactico estaran compuestas por: material 

de lectura, material de escritura y material para el calculo. 

A continuacién enunciaremos el objetivo general de nuestra propuesta sobre 

utilizacion y elaboracion de material didactico. 

OBJETIVO GENERAL: 

Que los asesores conozcan, utilicen y elaboren diferentes tipos de materiales didacticos que 

se adecuen a las necesidades especificas de los adultos invidentes en el area de educacion 

basica.
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OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Que el asesor utilice y elabore el material didactico empleado en ta ensefianza de la 

lecto-escritura, tanto del sistema braille, como del sistema de caracteres graficos 

(lectura y escritura en negro). 

2. Que el asesor utilice y elabore el material didactico adecuado para las diferentes 

situaciones de ensefianza-aprendizaje de las matematicas. 

CONTENIDOS: 

1. LECTURA EN SISTEMA BRAILLE, CARACTERES GRAFICOS Y LIBRO 

HABLADO. 

TEMAS: 

¢ Elementos que integran cada uno de los materiales manuales y mecanicos que existen 

para la lectura. 

e Formas de lectura empleados en el sistema braille (direccionalidad). 

e Usos mas comunes de cada material. 

e Acomodacion de textos de manera correcta para promover una lectura satisfactoria. 

METODO: 

Mostrar cada material asi como las partes que lo componen 

Ejercicios para comprender y agilizar la lectura en sistema braille. 

Escuchar libros hablados para conocer la lectura de forma oral. 

Hacer observaciones por los métodos de lectura por ampliacion. 

Ejercicios para comprobar la eficacia de cada material. 

Realizar grabaciones de las lecturas de diversos textos. 
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MATERIAL: 

Libro hablado. 

EI braille’n speak o braille hablado. 

Sintesis de voz. 

Linea braille. 

Braille - n — print. 

Optacén. 

Reconocimiento de caracteres opticos 

Lupas television. 

Programas de ampliacion en la pantalla del ordenador. 

2. LA ESCRITURA EN SISTEMA BRAILLE Y CARACTERES GRAFICOS. 

TEMA: 

Materiales y sus partes, que se emplean en el proceso de escritura en braille y en 

caracteres graficos. 

Estructura de la escritura en braille: ortografia, signos de puntuacion 

Formas de escritura manual o a maquina. 

Tipos de escritura: braille integral y estenografia. 

Usos mas comunes de los materiales para la escritura 

METODO: 

Mostrar cada uno de los materiales existente para la escritura y las partes que componen 

cada material. 

Mostrar la posicién de cada uno de los signos que componen el alfabeto braille y 

realizar ejercicios para memorizar cada uno de los signos. 
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« Ensejfiar el método empleado en cada tipo de escritura y realizar ejercicios para su 

comprension. 

e Hacer ejercicios de escritura usando cada uno de los métodos y de los materiales 

existentes. 

MATERIAL: 

e Alfabeto braille. 

e Pautas y punzon. 

¢ Regletas: amarilla, de iniciacion y pizarra de preescritura. 

¢ Rotulador en braille (DYMO) 

e Maquina Perkins. 

3. LAENSENANZA DE LAS MATEMATICAS. 

TEMA: 

e Materiales y sus componentes. 

e Signos matematicos empleados en el sistema braille. 

e Formas de utilizarse correctamente cada material. 

METODOS: 

e Mostrar cada material y las partes que lo integran. 

e Hacer ejercicios matematicos donde se empleen cada material de manera correcta. 

MATERIAL: 

e Caja aritmética. 

e Cubaco. 

e® Cubaritmo. 

e Abaco. 
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e Calculadora cientifica. 

4. EL DIBUJO PARA INVIDENTES. 

TEMA: 

© Material y sus componentes. 

© Formas de utilizacién de cada material. 

METODO: 

¢ Mostrar los materiales, asi como las partes que integran cada uno de ellos. 

e Elaborar dibujos empleando cada material. 

MATERIAL: 

e Plantillas de dibujo positivo. 

e Figuras en papel. 

¢ = Tablero de plastilina. 

e Tablero de fieltro. 

5. COMO ELABORAR EL MATERIAL DIDACTICO. 
TEMA: 

« Bases metodologicas para elaborar el material. 

e Materiales empleados con mayor frecuencia. 

METODOS: 

e  Trabajar con cada material y supervisar su eficaz aprovechamiento. 

MATERIAL: 

e Plantillas de dibujo positivo. 

e Figuras en papel. 

e Tablero de plastilina. 
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e Tablero de fieltro. 

6.GRABACION DEL LIBRO HABLADO. 

TEMA: 

e Fundamentos tedricos para la correcta grabacion de la voz. 

METODOS: 

e Hacer grabaciones para lograr perfeccionar la técnica mas adecuada para cada alumno. 

MATERIAL: 

e Sintesis de voz. 

e Libro hablado. 

7. ELABORACION DE FIGURAS GEOMETRICAS. 

TEMA: 

e En que consiste elaborar el material geométrico. 

« Como se elabora cada figura utilizada. 

METODOS: 

e Hacer ejercicios para ver cual es el tamaiio perfecto para la perfeccion de las figuras por 

cada alumno. 

MATERIAL: 

e Papel. 

e Tijeras. 

e Carton o cartulina. 

« Pegamento. 
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CONCLUSION. 

A 1o largo del presente trabajo he estado tratando aspectos entorno de la educacién especial 

para invidentes adultos, y resulta muy gratificante el hecho de saber que es un sector de la 

poblacién a la cual podemos ayudar con los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

licenciatura. 

Muchas veces en nuestras vidas nos hemos topado con gente que no ve, pero 

{realmente ayudamos a que se sientan integrados?, o mas bien nos seguimos de largo como 

si nada pasara a nuestro alrededor. El trabajar con gente invidente ha enriquecido nuestra 

practica profesional, llegando al grado de sensibilizarmos y sentirnos comprometidos a ir 

buscando nuevas y muy variadas formas de integracion tanto social, como personal, y sobre 

todo de una integracion educativa plena. 

En el transcurso de la investigacién, me pude dar cuenta de como es el desarrollo 

psicolégico y social de las personas invidentes, pude saber que aprenden de la misma 

manera que nosotros, la unica diferencia es que ellos necesitan un apoyo mayor en la 

explicacién espacio - temporal de las cosas, de ahi mi preocupacion por ayudar a lograr que 

puedan tener una mejor percepcion del mundo que les rodea. 

E] area en la que necesitamos enfatizar los esfierzos es la del material didactico, ya 

que a través de ellos, los invidentes logran tener una mejor percepciOn y una mejor 

comprension de los conceptos y de las materias que se imparten en la ensefianza basica. 

Investigue y obtuve resultados favorecedores, de ahi que me surgiera la inquietud de dar a 

conocer a los asesores 0 a la gente interesada en la ensefianza de los invidentes, la extensa 

gama que existe de ellos. Por tal motivo elaboré mi propuesta, la cual estaba encaminada a 
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dar a conocer cada material y su utilizacion, pero tlegué a la conclusién de que esta 

propuesta es mas util para las personas que laboran con invidentes, pues son ellas, quienes 

se las tienen que ingeniar para lograr un conocimiento productivo, en el cual puedan ver un 

avance real de las personas ciegas dentro del marco educativo. 

Creo que la labor atin no concluye, pues todavia quedan muchas cosas por hacer 

dentro de la educacién especial en México, y muchas cosas por investigar, nuestro 

compromiso es hacer una invitacion a toda aquella persona que desee colaborar y aportar 

iniciativas que ayuden a favorecer la integracién, que desde hace tiempo se viene 

proponiendo y buscando en nuestro pais, para lograr construir un mundo donde las 

diferencias no existan. 
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