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En nuestra sociedad, el titulo de Diseñador Gráfico reduce en 
ocasiones, nuestro desarrollo profesional, ya que persiste la 
idea de que solo podemos desempeñar labores dentro de 
medios de impresión y gráficos, pero en realidad no es así. 

Debemos conocer las distintas alternativas en las que un 
Diseñador Gráfico puede desarrollar sus conocimientos 
profesionales al servicio de la sociedad. Este profesional 
puede desenvolverse en cualquier campo de trabqjo que se 
involucre con la comunicación y creación de imagenes. 

Dentro del campo audiovisual, no SÓlO manejamos 
técnicas y elementos visuales para la realización de un 
trabqjo; sino que también aportamos conceptos e ideas que 
ayudan a la realización del mismo. 

Contamos con un amplio campo de trabqjo, en el cual 
podemos desenvolVernos fácilmente; si explotamos por 
completo nuestras diferentes alternativas, podremos 
resolver cualquier problema que se nos presente. 

En el ámbito del video, el trabqjo de un Diseñador 
Gráfico no ha sido valorado como lo que en realidad es. 
Siempre ha surgido una inquietud por parte de él por tratar 
de desenvolverse en este campo de trabqjo, y ser reconocido 
en esta área. 

Para ello, ha tenido que trabqjar duro y así demostrar 
que su preparación profesional es apta para distintos tipos 
de actividades que, con anterioridad, no eran consideradas 
parte del campo laboral. 



Con este fin nos propusimos crear un viaeo aiaáctico que 
ofrece facilitar el aprenaizt:{je a niños con Deficiencia Mental; 
un gran reto para nuestra profeSión y ae alguna manera una 
aportación a la socieaaa. 

En la actualiaaa no se maneja mucho este tipo ae 
material aiaáctico aentro ae la eaucación, ya que son aificiles 
ae encontrar gracias a que no existe una real proaucción 
aentro ae este mercaao, sin saber que es uno ae los meaios 
por los cuales lOS niños, y en especial con aeficiencia mental, 
logran un mejor aprenaizt:{je. 

Esta Tesis se basa en investigaciones teóricas ae libros, 
entrevistas, análisis ae experiencias propias; toao con el fin ae 
aesarrollar nuestra propuesta. 

Los resultaaos obteniaos por la investigación están aaaos a 
partir ae información y estuaios actualizaaos. 

Al final ae la investigación, se verán lOS resultaaos obteniaos 
aespués ae la presentación ael proaucto en viaeo a la Casa Hogar 
El Recobro,aonae viven niños aesamparaos con Deficiencia Mental. 
Buscanao, ae igual forma, brinaarles un material ae apoyo y 
estimulación aentro ae su eaucación básica. 

EJ'.'·.: .,.,' 
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l. DEFICIENCIA MENTAL 

1.1. Definición y Características de la Deficiencia Mental 

Generalmente la deficiencia mental es mal conocida dentro de 
nuestra sociedad, algunos de sus tipos se encuentran bien 
definidos, pero lo que en colliunto significa todo esto y que se 
conoce como deficiencia mental, constituye un fenómeno de 
límites no establecidos y definiciones todavía cuestionables. 

Del concepto de la deficiencia mental, se han realizado 
diferentes aproximaciones para la definición y Clasificación 
de la misma, mencionaremos algunas de éstas. 

(1) "El retraso mental implica presentar limitaciones 
substanciales en el presente funcionamiento de la persona. 
El retraso mental no es un rasgo o característica de la 
persona, a pesar de que puede estar influenciada por ciertas 
características o capacidades de la persona. El retraso mental 
es un estado en el que el funcionamiento está deteriorado en 
algunos aspectos específicos." 

1.PAUISERA,Oíaz María. Translc/M a la edad Multa y yjcla actIya de 
las personas con dlscamdaad ps{qulca,España Barcelona E.U.B. 1996. '.64 



(2) "La Deficiencia mental se protiuce cuando las 
limitaciones intelectuales y adaptativas afectan a la 
habilidad de la persona para hacer frente a lOS cambios 
ordinarios en la comunidad. De esta manera, la significación 
de estas limitaciones es relativa al entorno de la persona. Si 
las limitaciones intelectuales no tienen un efecto real en el 
funcionamiento social, se considera que la persona no tiene 
retraso mental. " 

Estas definiciones han generalizado la que actualmente 
nos ofrece la Asociación Americana de Retraso Mental 
(¡tAR.M.). 

(3) "El retraso mental hace referencia a limitaciones 
substanciales en el desenvolvimiento corriente. Se caracteriza 
por un funcionamiento intelectual significativamente inferior 
a la media, junto con limitaciones asociadas en dos o más de 
las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 
comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades 
sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y 
seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y 
trabqjo." 

2.PAUISERA,Díaz María. Transición a la edad aaulta y vida qctlvq de 
las persQnas con dlscqmddqd psíqulca.España BarcelQna E.U.B. 1996.p.6'1 

3.5ecretarla de Educacl6n Pública (SEP). Secretaria de ServlclQS 
EducatlvQS para el D.F. La atención educaflvq en IQS Centros de Atencl6n 
MúltIPle. p3 



Hoy en aía aentro ae nuestra socieaaa, a la aeficiencia 
mental se le conoce como Discapaciaaa Intelectual, el término 
ha cambiaao, pero ae igual manera ésta no respeta razas, 
conaición social o cultural. 

La socieaaa es un factor importante aentro ael fenómeno 
ae aeficiencia mental, ya que en ella se señala el límite ae lo 
normal y anormal. 

Al referirnos a los aiferentes síntomas y características 
ae la aeficiencia mental, airemos que abarca una gran gama 
ae mooaliaaaes y aiversos trastornos, que al agruparse 
comprenaen la fisonomfa ae una persona con aeficiencia 
mental. 

Estas características pueaen aefinirse en las siguientes 
según Guillermo Coronaao. 

1.- La aeficiencia mental se manifiesta antes ae lOS siete años 
ae eaaa,perioao en el cual se lleva acabo la maauración 
neurológica. 
2.- Presenta hipofUncionamiento ae la inteligencia,esto es que 
la inteligencia funciona por aebqjo ae lOS límites ae la 
normaliaaa. 
3.- El tipo ae inteligencia que presenta, repercute en la 
formación ae su personaliaaa. 

(4) "Se consiaeran aeficientes mentales las personas que 
tienen un aéficit ae conaucta en el que interactúan los 
factores biOlógicos y ambientales ael pasaao y los actuales ... 

4.PALUSERA,Oíaz María. Transición a la edad aliu/ta v vida qctlya de 
las personas con discgPBddad psíquica. España Barcelona E.U.B.1996.p.44 



4.- La deficiencia mental presenta mayor dificultad de 
adapatación social; ya que limita las posibilidades de 
ampliar los patrones de conducta. 

(5) "Los elementos del entorno ordinario de la persona 
(escuela, trabtVo, entorno residencial) contribuye a evaluar el 
nivel de funcionamiento de la persona, así como a identificar 
su entorno óptimo y lOS sistemas de soporte que puedan 
facilitar su independencia e integración de la comunidad." 

1.2. Clasificación de la deficiencia mental 

(6) " Práctica común a todas las disciplinas que tratan a 
seres humanos, es la de dividirlos en diversas categorías, 
ponerles las etiquetas correspondientes y después indicar la 
forma en que difieren de aquellos que han recibido una 
etiqueta especial. El SOCiÓlogo suele poner a un grupo especial 
la etiqueta de marginadOS, el médico pone a algún individuo la 
etiqueta esquizofrénico, el pSiCÓlogo pone a ciertas personas 
la etiqueta de extrovertidos y el educador acostumbra poner 
a algunos niños la etiqueta de especialmente dotados. Las 
etiquetas pueden ser positivas, neutrales o negativas, pero 
todas plantean una distinción entre cierto grupo de personas 
y el resto de la humanidad" 

5.PAUISERA,Oíaz María. Tmns;cI6n a la edaa aau/tQ y yida qct/ya de 
las personas con alscamdaaa psíqulca.España Barcelona E.U.B.,1996.p.63 

6.Ibla. p.1I8 



Las siguientes clasificaciones pertenecen a María Pallisera. 

1.2.1.1. Retraso Mental Ligero 

Las personas que la padecen y se encuentran en esta 
categoría, tienen capacidad para realizar actividades 
cotidianas, también pueaen realizar actividades prácticas 
como por ejemplo manualidades y algunos trabqjos fáciles 
que sean supervisadOS. 

1.2.1.2. Retraso Mental Moderado. 

Este nivel o categoría en la mayoría de las personas que 
la padecen, presentan un dominio o manejo limitado del 
lenguqje, y también de la capacidad de su cuidado personal así 
como de algunas funciones motrices primordiales. 

Cuando se presenta ya en adultos, éstos suelen ser 
capaces de realizar tareas y actividades prácticas muy 
simples y en pocas ocasiones pueaen llegar a tener una vida 
completamente independiente 

1.2.1.3. Retraso Mental Grave. 

Estas personas que padecen retraso mental grave 
presentan en algunas ocasiones características de un nivel 
inferior al de las personas que presentan un retraso 
moderado. 

Casi todas las personas pueden señalar la presencia de 
una lesión o anomalía dentro del desarrollo de su sistema 
nervioso. 



En conclusión podemos mencionar que existen grandes 
diferencias entre las categorías mencionadas, y que cada una 
de ellas necesita atención especializada para sacar adelante al 
niño que la presente; aunque actualmente gracias a la nueva 
definición de la Deficiencia Mental, muchas de las 
características de ésta han cambiado. 

(7)"Se abandona la subclasificación en función de la 
persona Oigera, meaio, severo, y profunda), en beneficio de 
una subclasificación en función de la intensidad y el patrón de 
sistemas de apoyos ... " 

TOdo esto para que la persona con discapacidad sea vista 
como modelo interactivo y relativo del aprendizqje, esto es, 
que no sea limitada por pertenecer a alguna de las 
clasificaciones, sino darle la oportunidad de desarrollar el 
potencial con el que cuenta. 

7.Secretarla ae Eaucaclón Pública (SEP). Secretaria ae Servicios 
Eaucativos para el D.F. LB atención educativq en lOs Centros de AtenciÓn 
Múltiple. p.'1 



1.3 Criterios para diagnosticar una persona con 
deficiencia mental de una persona normal. 

Para diagnosticar la deficiencia mental, se debe seguir 
y estudiar un método especial para su identificación; así 
podemos sustentar soportes médicos, psicológicos y fisicos 
del individuo dentro de su vida ordinaria. 

Una vez diagnosticada, se sugieren cuidados y atenciones 
necesarios que deben cubrir necesidades básicas, pam 
facilitar y favorecer el desarrollo de la persona con 
discapacidad a lO largo de su vida. 

Generalmente, algunos niños con deficiencia mental 
suelen alcanzar grandes logros dentro de su desarrollo, como 
lo hicieran niños sin retraso, pero toao esto de una manera 
más lenta. 

(8)" ... Los niños ligeramente retrasados se desarrollan a 
una velocidad entre la mitad y dos tercios de la edad de los 
niños con desarrollo normal, y en la gran mayoría de estos 
niños cabe esperar cambios sustanciales en el desarrollo 
durante la edad preescolar entre los que se incluyen, la 
capacidad de andar y el uso del lenguaje. Por el contrario, los 
niños con retrasos graves y profundos progresan de forma 
más limitada hacia lOS principales hitos del desarrollo, siendo 
los procesos de salud, estimulación e interacción social, las 
principales necesidades durante los primeros años de vida. n 

8.GllRALNICK,Mlchael. meada de una jnteraccjÓn tempranq en los 
CQ50Saea/tor/esqo. España. Mateu Cromo Madrid .1989.p.14 



~~::,;,~.',,-";-. 

En conclusión a los puntos anteriores mencionaremos los 
criterios generales que la American Association on Mental 
Oeficiency ha determinado que son las claves para ésta 
diferencia. 

El primero nos resuelve que existe una disminución 
dentro del funcionamiento intelectual del deficiente mental, 
evaluando por medio de exámenes en lOS cuales se compara el 
nivel de inteligencia de éste con el de otros niños. 

El segundo criterio nos refleia aspectos de conducta con 
respecto a la adaptación del deficiente, en este exámen se 
utilizan evaluaciones de desarrollo social, comunicativo, 
motor, etc., para valorar su desarrollo durante las primeras 
etapas de su vida. 

Existen autores que determinan de otra manera la 
diferencia entre un deficiente mental y una persona normal, 
como lo menciona Esteban Altirriba. 

(9)" La definición que establece en grandes rasgos la 
psicología esta basada en una definición social que señala lo 
socialmente aceptado como normal y lo socialmente exigidO 
para cualquier responsabilidad en una determinada sociedad. 
Todo esto nos lleva a establecer criterios y tener un concepto 
social de la deficiencia mental, es deficiente mental aquel que 
la sociedad señale como tal. n 

(lO)" Las necesidades señalaron que un determinado nivel 
de normalidad, es una decisión inscrita en las valoraciones 
mismas, en las escalas de valor y en las opciones culturales de 
cada sociedad. n 

9.AILnRRIBA, ). Esteban. Prevención de la subnormal/dad. España. 
Satvat Etlltores.1919. p.ll 

1O.Ibidem. 
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En conclusión a los puntos anteriores, pooemos 
mencionar que la normalioao y la Deficiencia Mental son 
relativas. 

(ll)"Se parte desoe esta perspectiva de que el nivel oe 
funcionamiento oe una persona oeterminaoa está 
conoicionaoo no sólo por la capacioad cognitiva representado 
por un valor oaoo en cualquiera de las escalas oe inteligencia 
estanoarizaoas, sino también por la calioao oe las 
actuaciones oe la persona y el ejercicio de los oistintos roles 
que ejecuta a lo largo oe la vida ... 

1.4. causas de la oeficiencia mental 

Después oe conocer los diagnósticos que determinan la 
oeficiencia mental, mencionaremos sus causas más comunes 
éstas comprobaoas por la medicina internacional. Hoy oía se 
ha comprobaoo clínica y científicamente que más oe 200 
causas pueoen iniciar ó oar origen a la deficiencia mental. 
Estas causas actúan en ocasiones al mismo tiempo afectanoo 
al cerebro en mayor o menor intensioad. Son de muy diversa 
naturaleza, se oividen en :hereditarias,infeciosas,tóKicas, 
traumáticas y ambientales 

1l.PALLISERA,Díaz María. Transición a la eJJaa Multa y yida actiya de 
las persQnas con aiscap«cidaa pSÍQu/cQ. España BarcelQna E.U.B.1996. ,.47 

~ 
~ 



1.5. Desarrollo del niño con deficiencia mental 

Dentro de nuestra sociedad, hemos enseñado a nuestros 
niños que para formar su personalidad y convertirse en 
hombres Y mf4jeres, deben contar con un gran potencial y 
cualidades, que irán adquiriendo a través de su vida; pero se 
considera que todo esto se desarrolla dentro de su ambiente 
familiar, que le permite desenvolverse y disolver las pequeñas 
crisis que se pueden llegar a interpretar en las primeras 
etapas de su vida; logrando así sus metas de aprendizqje 
hasta llegar a cumplir las normas que la sociedad impone. 

Recordando la nueva definición de la Deficiencia Mental, 
la Secretaria de Servicios Educativos nos dice: 

(l2)"Desde esta definición se desprende una nueva 
postura ante la atención educativa para esta población, ya 
que pone en relación las competencias y necesidades del 
individuo producto de su historia personal y los apoyos 
identificados y ofrecidos, que determinan sus posibilidades de 
desarrollo como persona en la familia, la escuela, y la 
sociedad ... • 

12. Secreatarla de Educación Pública (SEP). Secretaria de Servicios 
Educativos para el D.F. La atenci6n educativa en los Centros de Atención 
Múltiple. p.4 

------ -



El tlef1ciente mental aestle su nacimiento, sufre factores 
que tlañan su personalitlaa provocantlo que se genere en su 
viaa una bqja autoestima, cuantlo tlentro ae su familia existe 
un pobre y negativo ambiente. 

(13)"EI aef1ciente mental tlesae niño es un ser angustiaao 
y que sufre; cualquiera que sea el gratlo ae su aef1ciencia, lo 
hace vivir atormentaao: si se encuentra en lOS linaeros tle la 
normalitlatl, es consciente ae sus escasas limitaciones y sufre 
al compararse con sus hermanos o con sus compañeros y 
amigos, aún cuantlo a veces no tenga una itlea clara tle su 
situación ..... 

Como se menciona en el párrafo anterior, gracias a estas 
circunstancias, el estatlo ae temperamento tle los niños es 
muy variable, ya que en ocasiones puetlen ser tranquilos, 
amables etc., pero en algunas ocasiones se vuelven inquietos, 
violentos y rebeltles. 

13.CORONADO,Guillermo. La eduCQC/ón y la famUia del deficiente 
mental. México. Campaña Editorial Continental. 1981. ,.4 



La conaucta ael aefíciente mental responae a su 
mecanismo cerebral y a la estimulación que reciba ae su 
entorno, que por lo regular siempre está alteraao y ae ahí 
que su conaucta y las activiaaaes que realice sean alteraaas. 

A consecuencia ae las limitaciones que presenta el 
aefíciente mental, tiene aifícultaaes para pooer sobrellevar y 
aaaptarse al meaio familiar, escolar y social ae su entorno. 

(14) "Este grupo ae niños ligeramente retrasaaos pueaen 
manifestar también problemas más eviaentes, tanto ae 
conaucta como ae aesarrollo, que los aiagnosticaaos más 
tarae, y que bastan para apartarlas ae las variaciones 
normales ae crecimiento yael aesarrollo. " 

Una ae las necesiaaaes emocionales que es primoraial en 
el niño, es la estimación, consiste en hacerle saber y sentir 
que sus progenitores aprecian lOS conocimientos nuevos que 
ha aaquiriao, esto es que valoren sus nuevos logros. Esto 
provoca que a meaiaa que el niño vaya crecienao aaquiera 
libertaa que los paares aeben ae proporcionar sin restricción. 

1'I.PALUSERA,Díaz María. Traos/cl6n a la edad aauttg y ylda actiya de 
las personas con dlscaoaclaaap$Úluica.España Barcelona E.U.B. 1996. p.1'I8 
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Debe existir una estimulación pSicomotora perceptual y 
de lengutJje durante las primeras etapas en su vida, esto es, 
activar movimientos generales de su cuerpo; esa tarea le 
corresponde a los médicos y a su familia, como lO son 
ejercicios físicos, técnicos, y especificaciones. 

(15)" Los hábitos más sencillos, las reglas y normas más 
simples, deberán enseñárselos repetidamente una y otra vez, 
sin desesperarse; y constantemente, a pesar de todo, sus 
aprendiztJjes serán lentos, muy lentos ... n 

(16)"Un medio familiar inadecuado, desequilibrado o 
sencillamente inepto, llegará a ser al niño mucho más 
deficiente de lo que estaba destinado a ser, a eso se añadirá 
luego, quizá, las no menos inadecuadas reacciones de la 
sociedad; desde el rechazo escolar hasta la mirada 
distanciada con que el mongólico es observado por la calle: 
ocurre así que unas variables sociales pueden agravar una 
deficiencia orgánicamente producida, o también al contrario 
pueden contribuir a apalearlan

• 

15.CORONADO,Guillermo.La educaciÓn y la famj!la aet def7cjente 
mental. México. Campaña Editorial Continental. 1981. p. 52 

16ALURRlBA, ). Esteban. Prevención de la sulmOrmaUaad. España 
Salvat Editores. 1979. p. 811 
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Los niños con deficiencia mental pueden desarrollar 
todos sus conocimientos en escuelas de educación regular; ya 
que la finalidad de sus programas es integrar a los niños con 
la sociedad. 

Al analizar toda la información del capítUlO, sobre 
modalidades y conductas de este tipo de niños, se comprenden 
las grandes dificultades, obstáculos y responsabilidades que 
se deben de tener, para sacar adelante en el aspecto de 
conocimientos, a nuestro niño deficiente. 

IO.V ~~ 



CAPITULO 11 

2. METODOS GENERALES DE ENSEÑANZA 

Durante las primeras etapas de su vida el niño debe alcanzar 
sus metas de aprendiz{,fje, y desarrollar su sistema 
nervioso, para el niño deficiente sus padres y médicos deben 
ser pacientes, y realizar un arduo trab{,fjo para sacarlo 
adelante. 

filos son los elegidos para proporcionarle protección, 
seguridad y confianza. La ternura, dedicación y paciencia ,son 
necesarias para pooer ayudar a los niños en su proceso de 
desarrollo. 

Cabe mencionar que analizaremos la Deficiencia Mental 
global, ya que actualmente se man~a dentro de aspectos más 
sociales y en escuelas regulares. 

TOOos los individuos que se encuentren en etapa de 
desarrollo pertenezcan o no a éste grupo, logran evolucionar 
gracias a la estimulación temprana, que les ayuda a 
desarrollar su sistema sensoriomotriz, y a relacionarse con 
los demás en su entorno. 

Los resultados de esta Tesis están dirigidos a personas 
con Defidencia Mental comprendida entre los 3 y 6 años de 
edad. Con respecto a las edades, Jesús Garrido en uno de sus 
apartados, expone algunas estadísticas, en las cuales 
menciona la edad mental que presenta un niño con Deficiencia 
Mental; ~emplo, un niño que tiene 3 años cronológicamente 
manifiesta una mentalidad de un niño de 1 año 3 meses tooa 
esta información es variable, ya que gracias a la estimulación 
temprana Y a la familia del niño deficiente, puede desarrollar 
su capacidad y llegar a realizar actividades de igual manera 
que un niño "normal". 
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Es por esto que los cuidados, apoyos, materiales, 
posibilidades etc., que deben ofrecerse a niños con Deficiencia 
Mental son fundamentales para motivar su desarrollo 
integral. 

Cada tratamiento debe ser aplicado tempranamente, esto 
para aprovechar la etapa en que el niño puede retener más las 
cosas y tener mayor índice de aprendizqje. Los padres y 
médicos deben estar pendientes de los patrones de evolución 
en los que se va desarrollando el niño. 

Debe tenerse en cuenta que los métodos que no posean 
patrones correctos sobre el desarrollo del niño, pueden influir 
negativamente en su evolución dentro de aspectos afectivos, 
sociales, cognitivos, etc. 

Todos los métodos que se utilizan para la educación del 
niño deficiente se les conoce como "estimulación temprana~ 
éstos deben administrarse durante los primeros cinco años de 
su vida, que servirán de base para tener un buen desarrollo en 
sus demás actividades. 

Como aspectos generales, la estimulación temprana 
abarca los ámbitos cognitivos, afectivos, motrices, y 
psicomotrices. Actualmente se ha confirmado que la 
estimulación temprana, posee efectos muy positivos en niños 
con deficiencia mental. 

Algunas escuelas regulares, han integrado alumnos con 
Deficiencia Mental, brindándoles la oportunidad de 
interrelacionarse como personas "normales". Estas escuelas 
han buscado referencias en especialistas, en experiencias 
propias, documentos, etc., para facilitar su educación, al 
realizar adecuaciones a su curriculum de aprendizqje. 
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Como resultado de tottos los datos anteriores, lO que 
procede es adaptar los métottos de aprendizqje, uno de los más 
recomendados es el 910balizado. Según Oecroly estos métodos 
deben tener un centro de interés en los que la acción, la 
manipulación y lo concreto, son lo que despierta el interés y 
motivación del deficiente. Jesús Garrido nos menciona algunos 
procedimientos didácticos que se deben tener en cuenta pam 
adaptar nuestro propio métotto de aprendizqje. 

a) Los procedimientos deben ser activos y concretos. 
b) Los procedimientos deben ser individualizados, pero a 

la vez socializados; esto es deben atenderse los niños con 
procettimientos personalizados sin ddar de convivir con sus 
compañeros. 

C) Los programas de los procettimientos aeben tener 
otdetivos mínimos, así como actividaaes variadas, ya que se 
convertiría en una actividaa repetitiva y aburriaa, 
entorpeciendo el proceso de aprendizqje, ya que estos niños 
aprenaen de una manera más lenta. 

(17)" Si el niño normal aprende más hacienao, esto es 
infinitamente más cierto para el deficiente que SOlO puede 
aprenaer haciendo. " 

La mayorfa de las metas de toaos los programas ae 
aprenaizqje en niños especiales, están enfocados al mando ae 
las terapias ae deficiencias físicas, pero hoy aía han ido 
evolucionando hasta tomar en cuenta una aisciplina ae 
acuerao a las necesidades físicas, intelectuales y sociales ael 
niño. 

17.GARRIDO,Landivar Jesús. Det7cienda Mental: diagnóstico y 
progrqmadÓn recuperatWa. España Madrid. 1988. p. 206 
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Gracias al trabqjo realizado con niilos det1cientes 
mentales, podemos constatar algunas de las condiciones que 
se deben tener en cuenta para llevar a cabo cualquier métoao 
de aprendizqje. 

l. Toaas las explicaciones e indicaciones de las actividades a 
realizarse deben ser claras y breves. 

2. El tiempo que se establezca para la duración de los 
ejercicios debe ser corto, ya que los niños no mantienen la 
atención por mucho tiempo, y pueaen llegar a inquietarse o 
distraerse. 

3. Los elementos que lleguen a utilizarse dentro de los 
ejercicios, deben ser regulados, esto es que no sean fuertes o 
exagerados porque distraen la atención del niño. 

2.1 Principales Necesidades de Aprendizqje 

No se sabe con claridad, cuáles son las necesidades 
de mayor relevancia para alumnos con det1ciencia mental, ya 
que como se ha mencionado, cada niño presenta diferentes 
tipos de dit1cultades de aprendizqje. 
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Su principal necesidad de aprendizqje, radica en 
conocimientos que desarrollen sus habilidades y aptitudes en 
donde presenten mayor lentitud, para adaptarse a su entomo 
social. Las habilidades o dercicios, deben favorecer su 
autonomía personal y su integración con la sociedad, estas 
actividades deben desarrollarse diariamente en su entorno, 
con su familia, etc. Aunque también en asignaturas escolares 
como actividades ({sicas, actividades artísticas etc., donde el 
niño se desenvuelva. 

Estas habilidades pueden llevarse a cabo por medio de 
juegos, música, etc., que cobran gran utilidad para estimular 
la comunicación y su movimiento. 

Jesús Garrido nos presenta las áreas de enseñanza que 
repercuten en las necesidades tle aprendizqje que requieren los 
niños con oeficiencia Mental. 

- Memoria 
- Verbal 
- Numérico 
- Razonamiento 
- Percepción 
- Psicomotor 

Memoria 

Esta área se divide en 2, memoria visual y memoria 
verbal. La primera como su nombre lo indica, se refiere a 
ejercicios de retención en la memoria con estímulos visuales. 
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En este tipo de (iercicios se mencionan, oiVetos, animales, 
prendas etc.; teniendo siempre como base, que todos sean 
representados con otdetos reales, y si esto no es posible 
pueden utilizarse dibl4Íos o láminas. 

El segundo se basa en (iercicios no visuales sino auditivos, 
refiriéndose principalmente al dominio verbal como por 
(iemplo palabras, números, letras etc. 

Verbal 

Se refiere principalmente al uso y manipulación de 
palabras que servirán al niño deficiente para poder 
desarrollar su intelecto. Su oiVetivo principal es que 
reconozcan palabras, se familiaricen con ellas, completen 
letras, asocien palabras con oiVetos, lugares etc. 

Numérico 

Es una de las áreas más difícil para los niños con 
deficiencia mental, aunque es básico para su desarrollo social. 

Los contenidos de estos (iercicios consisten en practicar 
y enseñar la diferencia entre todo-nada, mucho-poco, 
comparación e igualación de cOfÚuntos, conteos, etc., esto es 
conceptos de cantidad. 

Todo esto debe llevarse a cabo pacientemente y con un 
procedimiento que rettuiera mayor tiempo. 
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Razonamiento 

Esta es una de las áreas más importantes, consiste en 
llevar a cabo actividades mentales, donde se deberán 
distinguir situaciones verdaderas y falsas, colocación correcta 
y lógica ele figuras y objetos; todo esto para motivar su 
razonamiento y poner más alerta al niño. 

Percepción 

Esta área se diviele en auditiva y táctil. En el área ele 
percepción auelitiva se desarrolla el pocter elistinguir estímulos 
sonoros, ruidos, voces, etc., mectiante dercicios hechos con 
instrumentos musicales, ruidos ele animales, y sonielos que se 
crean en su mectio ambiente. 

En el área de percepCión táctil se utilizan dercicios elonde 
lOS niños mediante el sentido del tacto, desarrollan la 
habilidad ele eliferenciar texturas, superficies, etc., con los 
ojos vendaelos. 

Psicomotor 

En esta área se realizan derC/C/os elonde intervienen 
activielades estéticas; esto es porque se necesita la 
coordinación ele movimientos mectiante manualidaeles. En esta 
área se dercita el doblar, pegar, ensartar, enrollar, etc. 
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También se manejan activiaaaes para que los niños 
conozcan su cuerpo y las partes que lO integran; siempre y 
cuanao sean éstas funaamentales, cabeza, brazos, piernas, 
pies, manos, cuello, aeaos, rostro etc., interactuanao con 
ejercicios ae razonamiento y ubicación como aerecha, 
izquieraa etc. 

Al tener conocimiento ae las áreas que pueaen ser 
utilizaaas para la enseñanza ael aefíciente mental, 
mencionaremos algunos temas que según Cristine Miles pueaen 
ser aaecuaaos. 

-Aliment0~: Distinguir y analizar los alimentos, sabores, 
colores, formas, si tiene hueso o no, si son auras o blanaas 
etc. 

-Plantas: Distinguir colores, tamaños, formas, y en 
ocasiones olores. 

_-A:.:.n~,;:.:·m.::;a;:.:les::;;;i Conocer y aistinguir lOS animales más comunes 

-Transportes: Implica conocer en forma muy general, las 
caracterfstlcas "ae como viqja el hombre; bicicleta, camión, 
automóvn motocicleta, etc. 

-Cuerpo: Se analizan por meaio ae aibt(jos las partes 
corporales básicas, y aespués se evalúan por meaio ae juegos 
ae imitación. De esta manera conocen las formas, las 
texturas, aónae se encuentran, etc. 
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(18) "Nuestros alumnos de educación especial no aprenden 
con el hecho de sentarse a escuchar lo que dice el maestro. 
Necesitan ver las cosas, tocarlas y manipularlas. Hay que 
animar a los alumnos que saben hablar a que digan lo que 
saben y que hablen sobre el tema .• 

Hablando de las áreas y lOS temas que se utilizan en el 
aprendizqje del niño deficiente, oalila Molina de Castallat, nos 
comenta sobre las reacciones rápidas que provocan los 
estímulos auditivos y visuales. 

(19) "Se ha establecido con precisión que los estimulos 
auditivos y visuales son los que provocan reacciones más 
rápidas. Esta conclusión nos sugiere la preferencia que 
debemos darle en nuestras dercitaciones. " 

18.MILES,Crlstine. fltuCQclón especial para alumnos con aet1c/encla 
mental. México. Pax. 1990. p. 148 

19.MOUNA,de Costallat Dallla. PSlcomotr/cldaa del niño aet1cienfe 
mental y Ps/comotor. Buenos Aires Argentina. Losado. 1973. p.35 
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Aquí la autora nos comenta, que en cuanto el alumno 
práctica más la utilización ae éstos estímulos, sus reacciones 
serán mucho más rápiaas que con otros. 

Es así como cualquier persona que necesite utilizar un 
métoao ae aprenaizqje para niños con aeficiencia mental, aebe 
tomar en cuenta caaa una ae las inaicaciones y 
recomenaaciones que con anterioriaaa se han citaao. 

2.2 Como interviene el Diseño Gráfico en la eaucación 

El aesarrollo ael aeficiente mental es iaéntico al ae un 
niño normal, la aiferencia está en el ritmo ae aesarrollo social 
y mental que caracteriza la aebiliaaa ael niño aeficiente. 

El incluir activiaaaes plásticas y materiales aiaácticos en 
la enseñanza aiaria ael niño, es básico e integral para ellos, 
así como lo es para un niño normal. 

En nuestros aías las activiaaaes plásticas son 
consiaeraaas como un meaio por el cual el niño aeficiente 
pueae aesarrollar las aiferentes formas ae comunicación que 
la socieaaa le exige, toao por meaio ae activiaaaes aonae 
aesarrollan y aescubren su sensibiliaaa, emociones, 
afectiviaaa, alegria, etc., que trae consigo. 
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Dentro del campo de la eaucación, existen numerosos 
recursos, entre los que se incluyen los materiales didácticos, 
donde el diseñador gráfico pueae intervenir en su realización. 
Todos estos materiales y actividades son muy sencillos para 
su aprendizqje. 

En el envío de mensqjes educativos, dentro de los 
materiales didácticos, no es necesario SOlO conocer el uso de 
éstos, sino que se requiere un manejo correcto de los olVetivos 
y contenidos eaucativos; es aquí donde el diseñador gráfico 
debe conocer toaos los elementos y crear materiales 
integrados armoniosamente, para que el aprendizqje sea más 
eficiente. 

Cabe señalar que lOS materiales didácticos donde 
interviene el diseñador gráfico, como veremos a continuación, 
son estudiados de tal manera que las imagenes y los 
elementos, puedan interpretarse y ser utilizados como meaio 
de comunicación para emitir un mensqje y desarrollar 
aspectos cognositivos, afectivos estéticos, etc. 

Todo esto tomando como base las reglas de la didáctica y 
métoaos de Diseño Gráfico 

Mencionaremos la clasificación de éstos materiales. 

l. Materiales de imagen rúa 
Fotografías 
Transparencias 
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2. Materiales gráficos 
Acetatos 
Carteles 
Diagramas 
Gráficas 
¡lustraciones 

3. Materiales impresos 
Manuales 
Revista 
Textos 
Libros o cuadernillos 

4. Materiales mixtos 
Audiovisuales 
Películas 
Videocasete 
Disquetes (interactivos). 

El Diseñador Gráfico al intervenir en la realización de 
cualquier material didáctico, debe tomar en cuenta algunos de 
los modelos de comunicación como las teorías correctas para 
llevar a cabo este proceso. 

Dentro de la educación y en la creación de algunos 
materiales didácticos se utiliza el modelo de )akobson. 

EMISOR:J MENSAJE:J RECEPTOR 
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EM1SQR· El emisor es el generador de la información, 
transmisor primario (intencionalidad -
comunicativa). 

MENSAIf.: El mensqje es la información comunicada 
(signos producidOS). 

RECWI1i: El receptor es el que recibe el mens4ie 
(concepto inducido) 

Este cumple Z funciones primordiales que son: 

-fundÓ" denqtgtjyg; (significativa) contenido de la 
comunicación 

-Función connota,lófli la sullietividad que el receptor 
carga de emoción en los mensqjes. 

Es así como observamos, que el diseñador gráfico 
interviene en algunos de los materiales antes 
mencionados,tomando en cuenta el proceso de comunicación 
que debe cumplir y complementando su información al ser 
asesorado por algún especialista en la materia, para que el 
trab4io obtenga millores resultados. 

Debemos tener en cuenta que los materiales didácticos 
antes citados, son aplicables a todo tipo de niños ; siempre y 
cuando sean adaptados a las necesidades de los alumnos. 
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·------. 

3. MATERIAL OIOACTICO 

3.1 Que es material didáctico 

Para poder desarrollar de una manera más clara y sencilla ,el 
signit1cado de material didáctico, me enfocaré primeramente 
a la Didáctica. 

La Didáctica (20) "es la teoría general de la enseñanza, 
investiga una disciplina particUlar de la Pedagogía, las leyes 
del proceso unitario de instrucción y la eaucación en la clase". 

Algunas de las aportaciones que la Didáctica ha brindado 
a la enseñanza según Karlheim Tomachewski; es que describe 
el proceso por el cual la enseñanza llega a una persona de 
manera eficaz; guía de manera especít1ca al maestro para 
que éste utilice los métodos adecuados al impartir la 
enseñanza; roa el contenido de aprendizqje que las clases 
deben tener para que los alumnos asimilen la información y 
desarrollen las actividades correspondientes; por último 
cuestiona lOS materiales que el maestro deberá utilizar en sus 
clases, para que éste cumpla con lOS ollietivos asignados, y 
lleve así el proceso de enseñanza. 

2o.rOMAcHEWSHI, Karlhelm. DldáctjcD General. México.Grljalbo. 
1966. p.23 



(21) "La Didáctica ... comprende los fines y ollietivos de la 
enseñanza en clases; los principios y las reglas, el contenido, 
la forma organizativa y los medios de enseñanza de una 
materia dada. La Didáctica aplica lOS conocimientos derivados 
de la teoría general de la educación y la instrucción al 
problema de la enseñanza en clase, por otra parte, generaliza 
lOS conocimientos que provienen de la metodología de las 
distintas asignaturas". 

La Didáctica es la encargada de crear tanto los métodos, 
medios y materiales que deben ser utilizados para una 
correcta educación. 

Ahora mencionaré los núcleos temáticos de los cuales 
está compuesta la Didáctica según SergiO Pérez Alvarez: 

El aprendizqje: la Didáctica es interna y actúa para 
modificar los temas conductuales de el aprendizqje. 

Ambiente Físico: aquí la Didáctica se encarga de calificar 
materiales, mObiliario, espacios, etc. 

Docente: se encarga de diagnosticar y evaluar los 
procesos y conductas del aprendizqje. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizqje, los elementos 
escenciales que utilizamos, son los materiales didácticos o 
recursos auxiliares. 

21.TOMACHEWSKI, Kar/heim. Didáctica Genera!. Méxlco.GrUa/bo. 
1966. p.26 



(22) ••.• el concepto de materiales didácticos, y no como 
el de medios, ya que éstos son sólo un instrumento técnico, 
mientras que por lOS primeros entendemos al mensqje 
educativo, donde puede o no estar presente la tecnología y 
donde se hace uso de un medio. Así mismo, el material 
didáctico constituye un mensqje auxiliar dentro del proceso 
de conducción del aprendizqje que realiza el maestro y en el 
cual el alumno construye su propio conocimiento .• 

Los materiales didácticos deben ser analizados con 
respecto a diferentes niveles según Sergio Pérez Alvarez, y 
considerar: 

l. Las personas que lo van a utilizar 
2. Movilidad; si estos son flios o móviles 
3. Costos; que es lO más conveniente 
4. El área de desarrollo que se flie; demplo psicomotriz, 

física, social, etc. 

Estos niveles fueron creados para que al conocerlos, 
Clasifiquemos los materiales didácticos y pactamos explotar 
al máximo sus recursos. Gracias a ésto, nos damos cuenta la 
importancia que tiene cada material didáctico, ya que 
clasificándolos de esta manera podemos seleccionar lOS que 
en realidad ayudan a un grupo determinado de alumnos, 
dependiendo las características de éstos; así aprovechar los 
recursos del material didáctico para su enseñanza. 

22.CROUL,Druetta Delia María. Metodología Dara la producciÓn Y 
evaluación !te materiqles «i«ácticos. México. CONECO. 1990. p.7 



3.2 Materiales aiaácticos utilizaaos para un niño con 
aeficiencia mental 

10005 los materiales aiaácticos tratan ae provocar 
reacciones rápiaas justo a los estímulos que pretenaen 
incitar; ae este moao el tiempo ae reacción a lOS estímulos 
será a meaiaa que el niño las practique. 

Se ha estableciao gracias a prácticas y a la experiencia 
ae varios profesores, que la estimulación auaitiva y visual 
son las que provocan en la mayoría ae los niños con 
aiscapaciaaa mental mayores y más rápiaas reacciones. 
(23)''Se habla ae enseñanza-aprenaizqje auaiovisual para hacer 
referencia a las estimulaciones visuales y auaitivas, 
combinaaas, para la transmisión ae los mensqjes." 

Un métoao muy efectivo para cualquier tipo ae enseñanza 
es el lenguqje auaio-visual; ya que a aiario el ser humano 
utiliza este lenguqje para comunicarse con lOS aemás. 
aemplos muy claros en la actualiaaa, la televisión, las 
películas ae cine, viaeos, etc. Esto nos lo afirman, profesores 
que practican la enseñanza a este grupo ae niños, en el Centro 
ae Atención Multiple (CAM). 

23.PÉRg Alvarez Sergio. Taller dlaáct;co. Buenos Aires Argentina. 
Brago.1991. p.62 



Toetos estos son útiles para poeter etesarrollar procesos 
más claros, permanentes y etetallaetos. Gracias a sus técnicas, 
poetemos observar movimientos, objetos, lugares, posiciones, 
etc., se puecten visualizar conceptos complicaetos, se logra la 
participación del espectaetor, es etinámico, se pueden mandar 
temas específicos con un eteterminaeto grupo ete personas, 
contribuye a esclarecer significaetos etesarrollaneto su 
vocabulario; también logra una comunicación con personas ete 
escaso mando pSicomotriz; que ete otro modo les sería muy 
etificil hacerlo. 

Con estas ventqjas, éste método ha sieto consieteraeto 
como un buen material etietáctico; etentro ete ellos se puecte 
incluir el teatro, baile, títeres, raetio, etc .. , que también 
integran el sonieto y la imagen. 

LOS materiales dietácticos que generalmente se emplean 
para la ectucación etel discapacitaeto mental, etífiere según la 
necesietaet y la estimulación que se busca. 

Estímulos visuales, auetitivos y táctiles. 

-instrumentos musicales 
-obras de teatro (aetaptaetas a las necesietaetes) 
-programas ete televisión Meteos etietácticosJ 
-memoramas 
-rompecabezas 
-cuentos 



-piezas geométricas de madera (colores) 
-piezas de ensamble a base de plástico (colores) 
-pelotas con imágenes impresas 
-modelados con plastilina 
.juegos a través de movimientos manuales 
-prendas y oltjetos abstractos con diferentes texturas 
artes plásticas etc. 

Algunas de las actividades antes mencionadas en 
co1fjunto con la gran variedad de materiales didácticos, han 
dado un nuevo avance a la educación en general y a la de éstos 
niños especiales 

Al aplicar un material didáctico dentro de la enseñanza, 
se debe conocer primeramente lOS materiales y estrategias 
con que se cuentan, así como el grupo al que se va a dirigir. 

Muchos de estos materiales varían dependiendo la 
institución y lOS recursos con los que se cuenten, pero todos o 
la mayoría de ellos se inclinan hacia el mando de imagenes y 
sonidos, para brindar al niño explicaciones más claras, 
tratando de motivar su interés, y que éste al mismo tiempo le 
sea placentero. 



(24) "Tal vez no sea posible abrirles todas las puertas a 
los jóvenes, pero sin lugar a duda mayor número de 
estudiantes podrán entender mucho más de lo les sería 
posible gracias a las abundantes contribuciones que lOS 
medios educativos hacen al mundo del educado." 

14.WlMAN, Raymond V.Materlal didáctico: Ideas prtictW para su 
desarrOllO. México .Trlllas. 1985. '.136 



3.3 El mando ae los tfteres en la eaucación 

Durante su etapa preescolar los niños realizan algunas 
activiaaaes en las que imitan y observan las ae otras 
personas; ésta es una magnifica oportuniaaa para realizar 
activiaaaes con niños que presentan aeficiencia mental, lOS 
cuales se beneficiarán por este tipo ae mttooos. 

(25)" Estos juegos ae imaginación ayuaan a que lOS 
alumnos comprenaan lO que suceae a su alreaeaor, y que la 
forma en que hacen las cosas. Las activiaaaes ae imaginación 
en las que participan varias personas, ayuaan a aesarrollar la 
comprensión ael lengu'fie, ae las relaciones y ael aominio ae 
las emociones. n 

Una manera ae representar activiaaaes cotiaianas para 
este tipo ae niños, y que comprenaan con mayor faciliaaa el 
tipo ae situación que se les presenta, es la creación ae obras 
teatrales. 

El teatro es una manera muy sencilla que también pueae 
ser efectiva en la eaucación; siempre y cuanao se estuaie el 
conteniao ae la obra y al público al que va airigiao. 

Una ae las vent'fias que nos ofrece el teatro, es que no se 
necesita mucho equipo para su realización; como lO es el 
teatro Guiñol. 

25.MILES,Crlstlne. EducaciÓn para alumnos con Deflclenda Mental. 
Méxlco.Pax.1990. p. 146 
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Este teatro tiene mucho más posibilidades para este tipo 
de niños, ya que las actividades comienzan desde la creación 
de los titeres, la escenografía, hasta la ambientación de los 
mismos. En ellos se puede representar situaciones cotidianas, 
históricas e inimaginables. 

A continuación una pequeña reseña de la historia de los 
títeres o marionetas. 

La palabra títere proviene de la palabra francesa 
fantoche, y a su vez del italiano fantoccio que significa 
muñeco-titere. 

Se dice que las marionetas pertenecen a la familia de las 
máscaras del teatro que se usaba en la antigüedad, donde 
representaban todo aquello que el hombre no pOdía ser, 
moustros, demonios, dioses, etc. 

Los primeros materiales utilizados en los títeres, eran la 
madera y piel, presentaban una gran variedad de formas, 
movimientos, características, etc., que hacía despertar la 
imaginación de cualquier persona. 

Guiñol, apasionadO por los tfteres, comenzó en el siglo 
XIX a trabqjar sobre esto en la Ciudad de Lyon donde los 
impuso por toda Francia; de ahí el nombre teatro Guiñol. 

Actualmente en la ciudad de Lyon se sigue practicando 
este teatro; obviamente ha sufrido una gran transformación, 
en primera instancia lOS muñecos han evolucionado, así como 
las temáticas han sido actualizadas. 



(26) n Ya düimos que el teatro de títeres no es más que 
una rama modesta del arte dramático, pero esto no le resta 
importancia, en casi todos los países civilizados tienen carta 
de naturaleza. El medio de los títeres es de fábula, de 
misterio, de sueño. Es el dominio propio de los muñecos." 

Las marionetas se subdividen dependiendo el tipo de 
animación que tendrán; existen marionetas de varillas, hilos, 
de trapo, fundas, técnicas combinadas etc. Su elaboración 
dependerá del tiempo de realización y de los costos del 
creador. 

(27) n ••• cualquiera que sea la técnica elegida para su 
realización y su manejo, es preciso que la marioneta sea ante 
todo expresiva y manejable, cargada, pues, de un mínimo de 
detalles y de un máximo de significados. n 

Es muy importante saber que el teatro Guiñol es 
considerado como una buena herramienta para la educación. 
El éxito está en combinar el entretenimiento con el 
aprendizme; esto es enseñar jugando. 

26.MENOEZ,Amezcua Ignacio. Escenografía teatro escolqr y de 
muñecos. México. Oasis S.A. 1980. ". 198. 

27.TAMAKA,Beatrice. Pequeño teatro mqrlonetas y disfmces. Valencia 
España. Mas·lvas Editores. 1980. ". 1'#. 
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(28) n El iaeal ae los maestros ae unir en una el aeleite y 
el aprenaizqje, que suelen estar contrapuestos, se cumple en 
el teatro Guiñol. Es por eso que caaa aia se recurre a él con 
mayor frecuencia en las escuelas para completar los 
programas eaucativos. n 

(29) n El teatro ae muñecos como auxilio en la enseñanza, 
pueae emplearse para transmitir menscúes ae carácter social; 
como motivación para la clase, como portavoz en las 
campañas ae higiene y salua, en activiaaaes ae carácter 
eaucativo, en una palabra para aescubrir y aesarrollar 
racultaaes en nuestros alumnos. n 

Por toaas estas venttVas que ofrece el tetro Guiñol para 
la enseñanza, se concluyó la utilización ae éstos, aentro ael 
viaeo motivacional, para niños con Deficiencia Mental. 

A continuación presentaré algunas entrevistas hechas a 
personas especializaaas aentro ae los Centros ae Atención 
Múltiple (CAM), para funaamentar la tesis. 

28.Consdo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA. Testro 
lfíHJ... México. Impreso Instituto Nacional Indigenista INI.,.l 

29.MENDEZ, Amezcua Ignacio. fscenoqraña teatro escolar y !te 
muñecos. México. Oasis S.A. 1980. ,. 256. 



3.3.1 Entrevista 

-Nombre. 
Gabriela Pérez 

-Institución a la que pertenece 
Profra. de el Centro de Atención Múltiple (CAM) 

-¿Qué materiales didácticos utilizan para niños con Oet1ciencia 
Mental? 

Bueno .. nos estamos basando en puro material concreto y 
básico para estos niños, algunos materiales en video, 
radio, televisión, haciendo programas y tareas de lo que 
velan en la televisión. 

-¿Qué estlmulos provocan mayor reacción en los niños con 
Oet1ciencia Mental? 

Todo lo que sea visual y auditivo, porque enriquecen 
más su aprendizqje, es más signit1cativo. 

-Entonces ¿Es cierto que el estfmulo audio-visual provoca 
reaciones más rápidas en este tipo de niños? 

Por supuesto que si. 
-¿Utilizan materiales didácticos en video para impartir sus 
clases? 

El año pasado s, este no, solo pasamos pelfculas para 
niños. 

-¿Qué características presentan estos videos? 
Hicimos una película en base a una canción, se le puso 
fondo musical, como un video Clip, y algunos programas 
de radio. 



-¿Permitiría incluir aentro ae la enseñanza en este grupo ae 
niños materiales en viaeo? 

Claro que si, es una forma más fácil ae enseñar, para 
ellos es más significativo y se acueraan ae lO que vieron; 
bueno es porque nosotros estuvimos en un curso ae viaeo, 
fué muy interesante, vimos mucho lo que se pueae hacer, 
y estamos abiertas a toaas las opciones que sea viaeo, 
televisión y raaio. 

-¿Qué ventqja o aesventqja observa en este tipo ae materiales? 
Bueno, pues .. aesventqja, lO económico, es muy aifícil 
conseguirlo, ventqja pues es más significativo para lOS 
niños. 

-Gracias por la entrevista 
Denat1a 

-Nombre 
)essica Santos Herrera 

-Institución a la que pertenece 
Profra. ae el Centro ae Atención Múltiple (CAM) 

-¿Qué materiales aiaácticos utilizan para niños con DefiCiencia 
Mental? 

A veces se utiliza lo que es la raaio, y lo que es la 
televisión, métoaos que sean auaiovisual, y también se 
trabqja con lO que es material concreto. 



-¿Qué estímulos provocan mayor reacción en los niños con 
Deficiencia Mental? 

El viáeo, tooo lo que sea más práctico, esto áebe ser más 
práctico que técnico; pueaes meterles un tema que áeses 
pero con un fin, los estímulos correctos son el auáio
visual. 

-Entonces ¿Es cierto que el estímulo auáio-visual provoca 
reaciones más rápiáas en este tipo áe niños? 

Sí es más fácil a que lO esten escuchanáo, porque luego 
están asi como apagaáos, o la atención es más áispersa, 
entonces al menos la imagen les llama más la atención, 
captan más, lO que se esté realizanáo. 

-¿utilizan materiales áiáácticos en viáeo para impartir sus 
clases? 

S~ si se utilizan, porque bueno al menos para mi, yo soy 
la Psicóloga áe la Institución, utilice el ciclo pasaáo 
tanto con lOS papas como con lOS alumnos, algunas 
películas áe Walt Oisney como el viáeo clip que 
realizamos con alguna parte áe la población áe la 
escuela. 

-¿Qué características presentan estos viáeos? 
Mira, el viáeo clip que hicimos nosotros, naáamas lo 
áirigimos, les áüimos lO que tenían que hacer y grabar, 
la música la pusimos nosotros; ellos estaban muy 
emocionaáos. Hay que buscar un poquito áe interés, más 
que naáa escoger el material para el interés áel niño, no 
naáa más el mío. 

-¿Permitiría incluir áentro áe la enseñanza en este grupo áe 
niños materiales en viáeo 

Si 



-¿Qué ventt:{ja o desventt:{ja observa en este tipo de materiales? 
Desventt:{ja, es lo económico, es sumamente caro, 
nosotros batallamos en eaitar, ya que no contamos con 
el material, esa es una de las limitacones, y las ventt:{jas 
que tiene todo esto, es más sencillo, el niño te aprende 
más, su atención ya no es tan dispersa, está más ágil, 
como que su aprendizt:{je es más significativo entonces es 
más práctico. 

-¿Qué opinión tiene el de agrupar el video y el teatro Guiñol, 
para la eaucación con respecto a éstos niños? 

Para ellos es más significativo, lOS motiva para que ellos 
sepan como van a mandar su persont:{je, asE es más 
práctica la enseñanza, los dinamiza, no distrae su 
atención y observa como actúan las personas por medio 
de los titeres. 

-Gracias por la entrevista 
De nada hasta IUeBO 

-Nombre 
Yanalte Alvarez 

-Institución a la que pertenece 
Profra. de la Universidad peaagógica Nacional (UPN) 

-¿Qué materiales didácticos utilizan para niños con Deficiencia 
Mental?-

Se utilizan materiales basicamente que puedan 
manipular, como cubos, aros, tarjetas, en ocasiones 
dibtúos, etc. , y materiales de más apoyo como el 
video, cassettes, etc. 



-¿Qué estfmulos provocan mayor reacción en los niños con 
Deficiencia Mental? 

Los visuales, lo que más se involucre con materiales 
auaiovisuales. 

-Entonces ¿Es cierto que el estímulo auaio-visual provoca 
reaciones más rápiaas en este tipo ae niños? 

Si aigamos que lOS principales, son lO visual y ya aespués 
lOS aemás, pero entre más se involucre con lo visual, 
mdor será el aprenaizqje. 

-¿utilizan materiales aiaácticos en viaeo para impartir sus 
clases? 

Si, he visto que si algunas veces 
-¿Qué características presentan estos viaeos 

La mayoría son caricaturas o aib,yos animaaos, tienen 
un lengutúe que es claro, y algunos utilizan música ae 
fonao. 

-¿Permitiría incluir aentro ae la enseñanza en este grupo ae 
niños materiales en viaeo 

Por supuesto que si. 
-¿Qué venttúa o aesvent(.fja observa en este tipo ae materiales? 

En realiaaa en el material aiaáctico en viaeo ninguno, 
más bien se aeben fuar en el soniao, a veces no es bueno 
para las aulas ae clases, ae repente se aistorciona y no 
se entienae bien lo que se aice. 



-¿Qué opinión tiene el de agrupar el video y el teatro Guiñol, 
para la educación con respecto a éstos niños? 

Sería como reforzar la misma información que está en el 
video, ya que se participa de manera directa actuando 
sobre lo que se les está enseñando, yes m(jor para el 
pequeño. 

-Gracias por la entrevista 
Gracias a ti, adios. 



3.4 El viaeo como alternativa para material aiaáctico 

A menuao mucha gente confunae el término viaeo y 
televisión, en ciertos aspectos no están tan erróneos, pero en 
veraaa existen aiferencias entre ellos. 

(30) "... el viaeo abarca la realización ae programas 
grabaaos: por t:jemplo, proaucciones ae circuito cerraao, que 
pueaen repetirse aesae un magnetoscopio (que es la palabra 
técnica con lo que se aenomina al aparato ae viaeo) y que, en 
general están airigiaos a una auaiencia reauciaa." 

Esta aefinición que nos hace Millerson, es una ae las más 
claras para comprenaer en breves palabras la aefinición ae 
viaeo. Así mismo la televisión es consiaeraaa un tipo ae 
emisión a través ae una caaena televisiva, la cual va airigiaa a 
una mayor número ae auaiencia. 

La única similitua entre el viaeo (pueae incluirse también 
la película cinematográfica) y la televisión, es que lOS aos son 
meaios ae comunicación sumamente poaerosas. 

El viaeo está realizaao a través ae una sola cámara, y un 
presupuesto bqjo; toao esto aentro ae un estuaio sencillo, en 
el cual, el realizaaor se encarga ae crear un ambiente 
aaecuaao para el tipo ae filme que se aesea. 

30.M/IIerson,Gerald. Manual de reproducción en Y!deo.Madrid España. 
Paranlnfa .1992. p.15 
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Mencionaremos lOS formatos de video que existen 
actualmente: 

, BfTA .. video cassette (cinta de 1(2 pulgada de grosor) 

BfTACAM .. video cassette (cinta de color azul y supera la 
resolución de Beta) 

VHS .. Video cassette (cinta de 1(2 pulgada de grosor) 
formato mas grande que Beta (formato comercial) 

SUPER VHS .. video casette (cinta de 1(2 pulgada de 
grosor) mayor resolución (formato mas grande 
que VHS, menos comercial) 

,VHS-C .. (compacto) 30 mino de duración 

, V8 ~ 8 mm. de grosor de cinta (mejor resolución que 
, ' VHS-C) 

, HI-8 ," supera el tipo de cabeza de V8 mejorado 

,3/4 .. la cinta mide 3(4 de pulgada, tiempo de duración 
'15 o 30 mino 

01, 02, 03 .. electronico computarizado, no lineal digital. , , 

HIOEFINfflON .. (formato pequeño) mucho mayor 
, definición. 

LASER OISC OVO .. nos da la calidad de 01, 02, 03, (solo 
. . , formato de reproducción). 



Escogí el formato VHS para la realización del material 
didáctico, porque es uno de los más comerciales y su 
reprooucción es mas factible en cualquier lugar donde se 
proyecte el trabqjo, ya que el SUPER VHS, aunque de mayor 
resolución, su formato dificulta la reproducción, ya que solo 
se hace en una video casetera SUPER VHS menos comercial. 

El video ha SidO utilizado para estudios en casa, 
promociones en video, entrenamientos, fOrmación avanzada, 
exhibiciones, presentaciones, proyectos, instrucción, 
programas de enseñanza, noticias, criticas, ventas, estudio y 
demostración en clase, entre muchas otras. 

El sistema de grabación en video es muy sencillo, (31)" La 
cinta de video graba magnéticamente la imagen y el sonido al 
mismo tiempo. R 

Una de las ventqjas más grandes que nos brinda el video, 
es que es el encargado de trasladar el tiempo en el instante 
mismo en que se realiza una acción, grabarla, y después 
reprooucirla en cualquier otro momento. 

(32)'También se pueae captar con la cámara tOdOS los 
acontecimientos de hoy que mañana serán historia. R 

otra ventqja que el video ofrece, es la comOdidad, nos 
asegura que la demostración que se está llevando a acabo sea 
perfecta y esté bqjo control, gracias a que el video se eaita 
eliminando cualquier tipo de error. 

31.MlUERSON,Gerald. Manual de reproducción en video. Madrid 
España. Paranlnfa .1991. '.11 

32.1bíd. p.17 



De este modo cualquier tema acaaémico que SOlO se 
encuentre aentro ae aocumentos, pueae cobrar viaa aentro ae 
una pantalla ae televisión gracias al viaeo; ya que éste 
también pueae llevar a cabo lo práctico con lO teórico. 

Por t:jemplo, para una aemostración privaaa, gracias al 
viaeo, se pueae brinaar un proyecto ainámico, en el cual los 
espectaaores participen, y no solamente estén sentaaos 
observanao sino que funaamenten sus opiniones. 

En una ae las áreas en las que más se utiliza el viaeo, es 
en la enseñanza, ya que aentro ae la pantalla, se pueaen 
mostrar aiferentes temas, los cuales pueaen ser estuaiaaos 
aesae otro punto ae vista, siempre y cuanao acompañaaos ae 
imagenes reales y conceptos aetallaaos. 

Gracias al viaeo se pueaen analizar fotografías, imagenes 
ae libros,esquemas, aiagramas, etc. ; enfocánaose en aetalles 
para una mayor explicación; que quizá SOlO hubiesen siao 
vistas por una sola persona, pero gracias a la técnica ael 
viaeo, pueaen ser trasmitiaas a un grupo reauciao, sienao 
ésta una opCión para las clases aentro ae una institución 
eaucativa. 

Al hablar ael viaeo aentro ae la enseñanza, se aeben 
mencionar otras ventqjas ae éste meaio ae comunicación. 



Dentro ae las clases; al realizar la aemostración a través 
ae un viaeo aiaáctico, se pueae encontrar una ae las más 
claras aiferencias entre la explicación con aibWos hechos en 
pizarras o láminas, y la ae reproaucción ae imagenes con 
soniaos; quizá éstas grabaaas aesae el lugar aonae ocurrió el 
hecho. El viaeo como material aiaáctico o ae enseñanza 
aumenta las posibiliaaaes ael maestro con respecto a sus 
aemostraciones en clase; así también centros rurales, y en 
lugares aonae los alumnos presenten problemas ae 
aprenaizqje. 

(33) ..... una cinta ae viaeo posee una comunicación más 
persuasiva y con mayor atractivo que una rutinaria 
comunicación escrita. n 

Toao esto se basa en que la información que se presente 
como conteniao ael viaeo aiaáctico sea correcto, sencillo y 
útil al espectaaor, incluyenao su vocabulario, aaemás ae que 
el tema a tratar este relacionaao airectamente con el 
espectaaor. 

(34) n El uso ae pelíCUlas efectivas y apropiaaas aa por 
resultaao un mayor aprenaiztúe en menor tiempo y una mdor 
retención ae lo aprenaiao. n 

(35) n Las películas en combinación con otros materiales 
instructivos son mdores que cualquiera ae ellos solo ... 

33.MILLERSON,Gerala. Mqnual /le reProducción en v/aeo. Maar/a 
España. Paran/nfa.1991. p. 22 

34.DALf,Eltgar. Métodos /le enseñanza auajovlsual. México. Reverté. 
1964. p. 243 

35.Iblaem. 



Edgar Dale menciona que personas de b4io rendimiento 
académico, así como de "ersonas ''tor"es" (es como el define 
al deficiente metal), "ueden a"render mucho mejor mediante 
instrucciones de "elículas que de instrucciones verbales. 

La mayoría de los niños "onen una rá"ida atención a la 
televisión, y es ahí donde el video interviene, esto es, mostrar 
contenidos educativos a estos es"ectadores. 

(36) " La ra"idez de desarrollo influye sobre el im"acto 
de la "elícula cinematográfica en el auditorio. " 

Hablando de los valores que ofrece el video, las más 
im"ortantes según Edgar Dale son: 

-obliga la atención del es"ectador 
-trans"orta acciones y acontecimientos "asados a 
nuestro "resente 
-tiene la ca"acidad de modificar tamaños reales 
-"oaemos observar "rocesos microscó"icos que solo a 
través de el video se "ueden realizar 
-y "or último, "uede brindar al es"ectador un mundo 
real, lleno de información de una manera estética. 

36.DALE,Edgar. MétodoS de enseñanza auctlovlsual. México. Revené. 
196'1.p.2'15 



Por todos estos aspectos y ventcÚas, realizaré un 
material didáctico en video para niños con discapacidad 
mental; todo esto apoyado obviamente por técnicas visuales y 
el Diseño Gráfico. 

3.5 Como interactúan el video y el Diseño Gráfico para la 
creación de material didáctico 

(37) .. Sin lugar a dudas, un video proporciona una valiosa 
herramienta a cualquier realizador de programas 
audiovisuales ... 

El video es actualmente muy utilizado en los medios de 
comunicación. Gracias a sus posibilidades; el Diseñador 
Gráfico es uno de los profesionales que puede desarrollarse 
ampliamente utilizándolo como medio de trabcÚo. 

El Diseñador Gráfico debe estar consciente y aceptar que 
está preparado para intervenir en la realización del video, ya 
que son áreas que ofrecen posibilidaes de práctica. Las 
oportuniddaes pueden darse y depende del interés de éste el 
especializarse y ganarse un lugar en este campo. 

Este profesional está preparado para participar en la 
iluminación, escenografías, maquillcÚe, realización de guiones, 
dibLfio de story board, creación y diseño de créditos etc., 
dentro de la creación de un video así como de trabcÚos 
audiovisuales. 

37.MILURSON,Gerala. Manual /le reproduccfón en yideo.Marla España. 
Paraninfa. 1991. ,.21 
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El Diseñaaor Gráfico cuenta con muchos recursos aentro 
ae su profesión, pero aebe estar consciente ae las 
limitaciones, que en ocasiones se presentan en su trab~o, que 
al saberlas, hacen que su aesempeño o esfuerzo sea mejor 
gratificaao . 

Un punto que el Diseñaaor Gráfico aebe consiaerar, es el 
tipo ae información que va a comunicar, asi como el tipo ae 
lenguqje que va a utilizar; ya que el viaeo es un meaio con el 
que se atrae más fácilmente la atención ael espectaaor. 

Para la creación ae un material aiaáctico en viaeo, el 
Diseñador Gráfico debe informarse sobre el tema que se va a 
presentar en éste, aesde conceptos teóricos apoyaao por 
gente experta en el tema, hasta experiencias propias; toao 
esto para pocter transmitir con mayor sensibiliaaa y 
nolVetiviaaa'~ por meaio de imagenes y soniaos, el mens~e 
que aesea hacer llegar al espectaaor, sin que éste pieraa 
interés al presenciar su trabqjo. 

La imagen visual es un importante meaio ae 
comunicación que el Diseñador Gráfico utiliza para emitir un 
mens~e. Esta aebe cumplir algunas funciones para llevar a 
cabo su proceso ae comunicación. 

Dentro ae la realización ae un material aidáctico en 
viaeo, el aiseñaaor aebe utilizar la imagen aaecuaaamente 
hacienao cumplir las funciones que ésta exüa en la enseñanza. 



A continuación se mencionan algunas funciones según el 
tratamiento ae la imagen ae Miguel Angel Santos Guerra: 

-Función traauctora: Nos ayuaa a transmitir 
sentimientos emociones y no solamente iaeas. 

-Función informativa: Se pretenae comunicar al receptor 
explicanao algún aato nuevo. 

-Función persuasiva: A través ae la imagen se trata ae 
impulsar al receptor para que éste realice una acción. 

,-Función recreativa: Se busca aistraer al receptor, aivetir 
al espectaaor. 

~Función motivaaora: Se intenta conseguir la atención, 
romPerla monotonía, es aecir aespertar el interés ael 
receptor. 

-Función sugestiva: Se busca manejar el aspecto 
connOtativo ae la lectura en una imagen, alimentar y 
aesarrollar la creativiaaa. 



Estas son algunas de tantas funciones que la imagen 
brinda para llevar a cabo un proceso de comunicación. 

El Diseñador Gráfico debe determinar en cierto mooo el 
sentido de la fUnción o de las funciones que realizará la 
imagen para transmitir su mensqje por medio del video. 

No pensemos en el video como única área aUdiovisual en 
donde el Diseñador Gráfico se desenvuelve, el video es SOlO una 
herramienta y medio de comunicación como la computadora. 

En el video se colliugan diferentes maneras de crear 
imagenes, sonidos, concel1tos e ideas que pueden llegar al 
aUditorio de una manera más completa, sencilla, dinámica, 
fácil y real; facilitandO al Diseñador Gráfico el proceso de 
comunicación. 



CAPlTULOW 

4.PRODUCClON y DESAROLLO DEL VIDEO 

4.1 PreprOt1ución 

La preproaucción es la fase aestinaaa a organizar la 
información y elementos necesarios (por meaio ae una 
investigación), para realizar un programa ae televisión. Se 
enfoca en lOS puntos más importantes ae nuestro tema para 
llevarlos al viaeo. 

Para prooucir el viaeo, me enfoqué en el apoyo a la 
enseñanza ael cuerpo humano en sus partes básicas; buscanao 
así complementar la estimulación temprana ael niño 
aeficiente mental aentro ae la eaucación preescolar. 

4.1.1 Analisis obteniaos y como se interactúan con el 
Diseño Gráfico 

Como ya lO he mencionaao, con la creación ae este viaeo 
se buscará provocar reacciones rápiaas a los estímulos 
visuales y auaitivos, ya que éstos, son los que más ayuaan a 
los niños ae 3 a 6 años a relacionarse con su meaio. Debemos 
consiaerar que en esta etapa lOS niños aesarrollan sus 
ámbitos cognitivos, afectivos y psicomotrices; es por esto 
que se les aplicarán proceaimientos activos y concretos; que 
a su vez llevarán implícito la convivencia con sus compañeros. 
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El lenguqje y las explicaciones ael viaeo aeben ser claras 
y breves; así mismo, el tiempo empleaao en la auración ae 
éste aebe ser corto aproximaaamente entre 7 y 15 mino ; ya 
que ae otra manera aistraería su atención. 

Refiriénaose a los componentes ael viaeo, el Oiseñaaor 
Gráfico aebe tomar en cuenta que éstos aeben ser regulaaos y 
no exageraaos, ya que confunairían el mensqje; esto como 
consecuencia ae la elaboración ae imagenes complicaaas o 
muy elaboraaas. 

otro punto a consiaerarse, es la composición. La uniaaa 
ae la composición es la integración y articulación armoniosa 
ae sus elementos. La composición ae la imagen, se logra con 
una buena aistribución aentro ae un mismo cuaaro. 

Como consiguiente, se utilizará una composición 
horizontal aentro ael viaeo. Escogí el formato ae cine aentro 
ae éste para lograr un mayor efecto en cuanto a la 
composición horizontal, la cual sugiere una ambientación ae 
calma, sosiego y tranquiliaaa, que servirá para atraer la 
atención ael espectaaor. 

Hay que recoraar que dentro ael viaeo, se llevarán a cabo 
activiaaes plásticas como el teatro GuiñOl, ya mencionaao en 
capitulo 111, y los titeres serán el centro ae atención ael 
mismo. Los titeres que se utilizarán como meaio ae 
estimulación para el trabqjo, serán elaboraaos con 
materiales sencillos y llevarán por base ae construcción 
varillas, tela y elementos ae aecoración. 
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La técnica visual que se utilizará para la escenografía 
es el equilibrio, se manejará una equiaaa por meaio ae pesos 
visuales y utilización ae economía ae recursos. 

La escenografía estará compuesta por elementos 
representativos ae nuestro meaio ambiente, como arboles, 
plantas, flores, algunos arbustos etc.; toaos estos 
conformanao entre sí una composición, un solo cOfÜunto, 
aonae el equilibrio sea primoraial, esto es que los elementos 
tengan armonía. 

De esta manera la lectura ael trabqjo será más fácil ae 
asimilar y el mensqje llegará más rápiao al receptor, en este 
caso niños con aefíciencia mental. 

En cuanto al color, toaos los elementos aeberán tener 
una relación, entre sí. Deberá existir una buena visibiliaaa por 
la luminosiaaa, intensiaaa y contraste ae colores . 

Los colores están cargaaos ae información sobre la 
realiaaa (aenotación) y tambien están relacionaaos con el 
munao ae las emociones (connotación). 

Como ya se ha mencionaao, el niño cuanao observa una 
imagen en color, llama mucho más su atención, que una en 
blanco y negro. 

utilizaré la activiaaa psicofuncional para regular la 
atención y complementar el aprenaizqje; esto por meaio ae 
mensqjes eaucativos aentro ael viaeo aiaáctico. 
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En la producción se utilizará como ya se había 
mencionaao en el capitulo 11, el esquema o modelo ae 
comunicación aejakobson: 

.. CONTEXTO .. 
EMISOR.. MENSI\JE .. RECEPTOR 

Este moaelo fue elegiao gracias a los encuestas 
realizaaas con especialistas, porque es uno de lOS más 
simples y airectos utilizaaos en la comunicación y aentro ae 
la enseñanza especial, ya que no es necesario un esquema o 
modelo más complicado que éste. 

(38) n Es labor ael diseñaaor, combinar las herramientas 
de espacio, línea, forma, tamaño, textura y color para 
producir una ayuda visual efectiva. Un aiseñaaor debe buscar 
constantemente aplicaciones nuevas y mt:jores ae estas 
herramientas. n 

A continuación se mostrará el guión literario y el guión 
técnico, los cuales nos servirán ae base para la producción y 
grabación ae nuestro viaeo. 

38.MAC,Llnker Jerry. DIseño de materlql visual didáctico. México. Pax
México. 1971. p. 29 

66 



4.2.1 Guión Literario 

El guión literario muestra la información textual ae 
nuestro trabqjo, como son lOS aiálogos e inaicaciones ae 
ambientación. 

ESCENA 1 EKTEIlIOIl BOSQUE DIA 

En el bosque, se escucha un ruiao entre los matorrales, 
ae repente sale ae ellos un niño lIamaao Manuel, éste se 
presenta ante el espectaaor. 

MANUEL 
-Hola, mi nombre es Manuel y vengo ajugar con toaos 
usteaes, yo y mis amigos les enseñaremos las partes ae 
nuestro cuerpo para que usteaes las reconozcan. 
Mencionaremos las partes más importantes, como son,la 
Cabeza,el Tronco, los Brazos y las Piernas. 
Para entenaerlo mdor le llamaré a mi amigo Marcos 
pam que nos ayuae. 

De los arbustos sale otra persona , Marcos, el amigo ae 
Manue~ que también se presenta al espectaaor. 
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MARCOS 
-Hola amigos, como están, mi nombre es Marcos, y 
vengo ajugar con todos ustedes.-

Después de la presentación Manuel hace mención de las partes 
del cuerpo señalándolas en Marcos. 

MANUEL 
-Bien Marcos, vamos a comenzar con estejuego, 
ndícamos las partes del cuerpo, (refiriendose a Marcos); 
Cabeza, Tronco, Brazos, y Piernas. 
Ahora amigos, realicen esta actividad con su compañero 
dejunto, ... eso es muy bien.-

Invita al espectador a realizar la misma actividad repitiendo 
con él las partes del cuerpo. 
Al final para reafirmar, Manuel pregunta al espectador, 
señalando la parte. 

MANUEl.. 
-¿Qué es esto?, ¿Cómo se I/ama?-

A lo cual el espectador deberá responder lo aprendido, así con 
cada una de las partes. 
Manuel hace l/amar a otro de sus amigos para completar las 
partes cuerpo. 

MANUEl.. 
-Ahora que conocemos las partes generales que 
componen nuestro cuerpo, I/amamemos a Alicia para 
que nos ayude a localizar las partes que componen 
nuestra cabeza.-
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Sale ae entre los arbustos una niña rubia IIamaaa Alicia. 

/ _'.: ¡ 

-Hola amigos, como están mi nombre es Alicia y vengo a 
jugar con ustedes, aprenaeremosjuntos las partes ae 
nuestra cabeza; las partes que la componen son: Ojos, 
Nariz, Boca, y Ordas-

Se acerca a Manuel y repite las partes señalanao caaa una ae 
ellas 

{, ~·"~ .. :-l 
-(señalanao) Ojos, Nariz ,Boca, Ordas-

MARCOS 
-Ahora bien, ¿ para qué utilizamos lOS ellos? (refirienaose 
al espectaaor), 
Manuelresponaerá 

MANUEL 
-Los ojos los utilizamos para mirar, llorar, aormir, etc, 
¡veraaa amigos!, (refirienaose al espectaaor)-

MARCOS 
-AhOra ustedes amigos señalen a su compañero aejunto 
el lugar aonae se localicen sus ellos ... (esperanao la 
respuesta ael espectaaor él responae), ¡eso es muy bien!.-
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I .,.., .. ¡ 
; .. - ... , 

-Bueno, ahora continuemos con la Nariz.-

Mfij)JJjjilB. 
·¿Para que utilizamos la Nariz?-

MARCOS 
-(Responae), Es muy fácil para oler, respirar, sostener 
nuestros anteqjos, etc.-

[ ' .. ,.,.,,) 

" _ .... , t . 

-Amigos señalen en aonae se encuentra la nariz ae su 
compañero aejunto. (esperanao respuesta), ¡eso es muy 
bien!-

MANUEL 
-¿Q.ué parte nos falta por señalar amigos .... (esperanao 
respuesta ael espectaaor) •.. ¡bien la Boca! ,¿Oonae está la 
Boca Marcos?-

MARCOS 
·Aquí, (señalánaose la boca)· 

I.,,~-'::: :< 
-Muy bien, ahora amigos (airigienaose al espectaaor), 
¿Para que nos sirve la Boca? ..• (esperanao respuesta) .. eso 
es para hablar,sonreir,comer,cantar, etc., ahora 
localicen la Boca ae su compañero aejunto y regalenle 
una sonrisa. Muy bien. 
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MANUEl. 
-La "arte que nos falta ae la Cabeza son las Ordas, 
Amigos, ¿En aonae se encuentran las Ordas7, 
(airigienaise al es"ectaaor), .. muy bien a laao ae la 
cabeza. Alicia ,¿"ara qué nos sirven las ordas 7-

J • ""'-'. "' :-. -. , : 

-Mdor que nos res"onaan nuestros amigos, a ver, ¿Para 
que nos sirven las ordas7 ..... (es"eranao res"uesta ael 
espectaaor), muy bien para escuchar. 

MARCOS 
-Bien ahora toaos localicemos nuestras Ordas, 
(airigirnaose al es"ectaaor) 

MANUEL 
-Ya a"renaimos las "artes que forman nuestra Cabeza, 
hagamos una revisión general, "or favor Alicia.-

-Bien, (se acerca a Marcos), yo señalare las "artes que 
componen nuestra cabeza, y usteaes moverán la "arte 
que mencionaremos (airigirnaose al es"ectaaor) ,Cabeza, 
Nariz, Boca, Ordas, (señala éstas en Marcos), eso es 
muybien.-
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MANUEL 
-Ahora sabemos las partes que integran nuestra cabeza. 
Llamemos a otro de nuestros amigos para que participe 
en este juego.-

Sale de los arbustos una niña que responde al nombre de 
Diana. 

c'rrr 'ir 
¡)¡¡lrJ-&-'~ 

-Hola amigos, mi nombre es Diana, ¿cómo estan?-

MANUfl 
-Hola Diana, ¿juegas con nosotros?-

MANua 
- Estamosjugando a localizar las partes de nuestro 
cuerpo (dirigiendose a Diana), ya analizamos la cabeza, 
ahora menionaremos el Tronco.-

T'rr0¡F !'/¡ f'v,!"\Y'J 

-¿El tronco? 

MARCOS 
-S~ el Tronco, así se le conoce a centro de nuestro 
cuerpo, el cual sostiene y sirve de enlace a nuesros 
brazos y piernas.-
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-¡Oh! 

{ .. _ ....... :'./ 

-Ubiquemos esta parte (señala a Diana), esto es el 
Tronco. 

[lIInJJJ1iEfl.. 
-Exacto, a este lo forma la barriga o panza, y el pecho, 
00 señala en Marcos)-

MARCOS 
-Ahora amigos ubiquen el tronco dentro de su cuerpo, y 
señalen el de su compañero que está a lado de 
ustedes ...• (esperando respuesta del espectador)",¿ eso es 
muy bien! . Estejuego me está gustando, a ustedes no 
amigos (refíriendose al espetcador), verdad que si. Bueno 
ahora revisemos las partes que todos ustedes ya conocen 
primeramente lOS Brazos.-

¡i/;lfJ;/Á 
-Excelente, amigos, ¿Donde se encuentran los Brazos?, 
(refíriendose al pÚblico), eso es, ahora para ver si saben 
denles un movimineto circular así, (Alicia realiza el 
movimiento)-
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MANUEl. 
-Bien amigos, estos son los brazos (señalando los de 
Alicia), y ¿para qué nos sirven los brazos 7, (dirigiendose 
a Marcos).-

MARCOS 
-Bueno para muchisimas cosas, a ver amigos digamos 
algunas, sí ustedes,(dirigirndoose al espectador), ... muy 
bien, sirven para abrazar tocar, nadar, escribir, 
dib'4iar, comer, señalar, etc., estas son algunas de 
tantas actividades que podemos realizar con nuestros 
brazos.-

r:;} !/J:../f. 
-Esto me encanta, hay que mencionar que lOS brazos 
están compuestos por las manos y dedos.-

MANUEl. 
-Eso es verdad; amigos muestrenme sus manos 
(refíriendose al espectadol'), (al mismo tiempo que 
todos levantan las manos).-

MARCOS 
-Muy bien, ahora hagamos movimientos con nuestros 
deaos .... (refíriendose al espectador), eso es fácil verdad, 
los brazos junto con las manos y dedos son 
indispensables para poder realizar muchas actividades.-
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MANUEL 
-Bien, solo nos (alta otra parte de nuestro cuerpo, que 
muchos de ustedes han de saber cual es.-

Se escucha de entre los arbustos una voz (todos se 
sorprenden) 

BRENOA 
-¡Pues si, las piernas!-

MANlJEL 
-¡Quien düO eso?-

BRENOA 
-Yo, (quien sale de los arbustos), quierojugar con 
ustedes-

MARCOS 
-Muy bien estamos localizando las piernas en nuestro 
cuerpo, tenemos dOS piernas, así como dos brazos. 
(señala las piernas de Brenda)-

MANUEL 
-Ahora, ustedes localicen las piernas de su compañero de 
junto,señalenla, (dirigirndose al espectador), .. muy bien. 
Ahora localicenlas dentro de su cuerpo, ¡eso es! ; para 
ver si es cierto, todos levantemos una pierna, lO más 
alto que podamos.( todos levanta una pierna).-
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BRINDA 
-¡Esto es maravilloso y muy aivertiao!, pero no hay qe 
olviaar para que sirven nuestras piernas, amigos ¿saben 
para qe sirven? (refirienaose al espectaaor).-

MARCOS 
-¡Sí, muy bien! , tambien para caminar, correr, saltar, 
bailar, subir, bt:úar escaleras etc, para muchísimas 
cosas.-

TOOos caminan alreaeaor ae Macos mientras él habla. 

MARCOS 
-Debemos señalar que las piernas están compuestas por 
pies y aeaos, y que tooosjuntos nos ayuaan a relaizar 
toaas las activiaaaes anteriores. 

MANllH 
-Como vemos, nuestro cuerpo es maravilloso; ahora 
como Brenaa llego tarae, haremos un recuento ae las 
partes generales ae nuestro cuerpo que ya 
analizamos; comencemos con la cabeza.-

MARCOS 
-Antes ae continuar, invitemos a nuestros amigos a que 
cuanao señalemos las pates que ya conocemos, la 
repitamos en voz alta y muy fuerte, entenaieron amigos 
(refirienaose al espectaaor) ... están listos .... Excelente.-
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Señalan todas las partes en el cuerpo de Brenda. 

MANUEL 
-Bueno comencemos, esto es la Cabeza (señalando la 
Cabeza de Brenda), muy bien cabeza, ahora todos 
localicen su cabeza. (refiriendose al espectador). 
Estos son los QÍos, (señalando lOS QÍos de Brenda), bien 
los QÍos, ahora señalen sus QÍos. (refieindose a 
espectador). Esto es... (señala la nariz de Brenda), ¡bien 
la nariz! ahora localicen su nariz dentro de su cabeza, y 
toquen la de el compañero de a lado.(refiriendose al 
espectador}. Esto es la boca (señala la boca de Brenda), 
muy bien la boca, ahora todos hagan movimientos con 
ella. Todas estas partes conforman nuestra Cabeza, 
tOdosjuntos repitan conmigo .. Cabeza .... muy bien. 
(refiriendose al espectador)-

MARCOS 
-Continuemos con el Tronco, ¿donde se localiza el 
Tronco?,(refiriendose al espectador), señalenlo 
porravor ... muy bien 

/ .. " .. " 
• _ _ ., .... t_ 

-Yo sigo, ¿que es esto? (señalando los brazos de Brenda), 
(todos contestan) 
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¡¡¡fJ[fJ@§ 

-Los brazos 

~ • "A'"'''' ¡ 
r ... _ .... '_ 

-Muy bien lOS brazos. Ahora toaos levantemolos y 
aplauaamos. (toaos alzan los brazos y aplauaen) .. ieso 
es!.-

-Ahora me toca a mi, ¿como se llama las que nos sirven 
para caminar?, (refírienaose al espectaaor), ... muy bien 
las piernas,estas son las piernas, (señalanao las piernas 
ae Brenaa), bien ahora toaos levantemos una ae ellas 
(toaos realizan la acción), ieso es muy bien!.-

BRINDA 
-Ya entenaí, toaas estas partes conforman nuestro 
cuerpo, al cual aebemos cuiaar, IIevanao una buena 
alimentación y hacienao t:jercicio, para que funcione y 
poaamos realizar las activiaaaes que querramos.-

MANUEl. 
-Fue una manera muy fdci ae aprenaer juganao con toaos 
nuestros amigos, nos hemos aivertiao mucho, ahora 
nosotros nos aespeaimos ae toaos usteaes, piaienaoles 
que aplauaamos porque toaos lo hemos hecho muy bien. 
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7TO@!J§ 
-Hasta pronto-(aplaudiendo) 

Todos se despiden diciendio adios con las manos, mientras la 
toma se aleja. 
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FADEOUT 

FONDO 
MUSICAL 

«Rondo del 

Z SEG. 

FADE IN condeno para 
flauta 

3 SEG. 

en E menor" 
Mercadante 

ZOOM IN ! 

TOMA 
ABIERTA 

BAJA EL 
SONIDO 
DEL FONDO 
MUSICAL 

81 

MANUEL 
-Hola soy Manuel y 
vengo ajugar con 
ustedes, yo y mis 

Z SEG. 

amigos les 6 SEG. 
enseñaremos 
las partes del cuerpo 
para que ustedes las 
reconozcan.-



MEOIUM 
CLOSE-UP ! 

! ! 
TOMA 
A LOS 

ARBUSTOS ! 

! ! 
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MANUEL 
-Mencionaremos las 
"artes 
más Im"ortantes de 6 SEG. 
nuestro cuerpo, cabeza, 
tronco, 
brazos, y "Iemas.-

MANUEL 
-Para entenderlo 
mdor llamemos a 6 SEG. 
mi amigo Marcos 
"ara que nos ayude.-

De los arbustos 
sale un niño 
llamado Marcos 

MARCOS 
-Hola amigos, como 
están, mi nombre es 
Marcos, y vengo a 
jugar también 
con ustedes-

3 SEG. 

5 SEG. 



TOMA 
ABIERTA 

CLOSE-UP 

MEOIUM 
CLOSE-UP 

CLOSE-UP 
A MANUEL 

MANUEL 
-Bien Marcos, vamos a 

! 
comenzar con este 
juego.lndlquemos las 8SEG. "artes del cuerllO de 
Marcos, cabeza, 
tronco, brazos, 
"Iernas. - (señala las 
"artes)-

MANUEL 

! 
-Ahora amigos 
realicen esta 
actividad con su 8SEG. 
com"añero dejunto 
, revitlendo con él las 
"artes del cuerllO 
señaladas.-

(para reatlrmar, Manuel 

! 
"regunta al es"ectador) 
MANUEL 8 SEG. 
-¿Qué es esto? 
¿Como se IIama?-

MANUEL 
-Ahora que conocemos las 
IJQrtes generales que 8SEG. 

! comllOnen 
nuestro CUet'fJO, llamemos a 

Alicia, "ara que nos ayude a 
localizar las "artes que 
comllOnen 
la cabeza.-
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TOMA 
ABIERTA 

ACERCA· 
MIENTO 
A ALICIA 

! 

! 
LACAMARA ! LA SIGUE 

ACERCAMIfNrO! 
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(Sale de los 
arbustos 
una niña llamada 
Alicia) 

ALICIA 
·Hola amigos, como 
están mi nombre es 
Allda, y voya 
enseñarles las 
partes que 
componen nuestra 
cabeza; estas son 
qjos,narlz,boca, y 
ordas.· 

(Se acerca a Manuel y 
repite las partes 
señaladas de cada 
una de 
ellas) 

ALICIA 
(Señalando) 

5 SEG. 

lOSEG. 

3 SEG. 

5SEG. 
-Ojos, nariz, boca ordas.-



CLOSE-UP 
MARCOS 

TOMA A 
MANUEL ! 

MARCOS 
-Ahora, ¿para qué 
ut/lzamos los q}os?
(re(irlendose al 
espectador)-

MANUEL 
(Responde) 

3 SEG. 

-Para mirar, llorar, etc. 6 SEG. 
¿verdad amigos?-
(re(irlendose al 
espectador) 

MARCOS 

TOMA 
ABIERTA ! 

-Ahora ustedes amigos 
señalen a su compañero 
dejunto, el lugar donde 9 SEG. 
se locallcen sus q}os .... 

ACERCAMIENTO! 
A ALICIA 
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(esperando respuesta del 
espectador) ... /muy bien l.-

ALICIA 
-Bueno, ahora 
continuemos con 
la narlz.-

4SEG. 



! ! 
ACERCA- ! 
MIENTO 
A MARCOS 

CLOSE-UP ! 
ALICIA 

TOMA ! 
ABIERTA 
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MANUEL 
-¿Para que utilizamos 3 SEG. 
la nariz?-

MARCOS 
(Responde) 
-Es muy fácil, nos sirve 6 SEG. 
para respira" ole" 
sostener nuestros lentes, 
etc .. -

ALICIA 
-Amigos, señalen en donde 
se encuentra la nariz de su 
compañero dejunto, y 9 SEG. 
traten de reconocer su 
olor, (esperando 
respuesta) .. ¡eso es muy 
bien 1.-

MANUEL 
-¿Qué parte nos falta por 
señalar amigos? ... 
(esperando respuesta)... 9 SEG. 
¡muy bien, la bocal 
¿Donde está la boca 
Marcos?-



ACERCAMIENTO I 
MARCOS ~ 

CLOSE·UP 
ALICIA ! 

ACERCAMIENTO I 
A MANUEL ~ 

TOMA 
ABIERTA ! 
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MARCOS 
-Aquí (seña/ando /a 
boca).-

ALICIA 
-Muy bien, ahora amigos 
(dlrlglendose al especta-

3 SEG. 

dor), ¿para qué nos sirve 18 SEG. 
la boca?, (esperando res-
puesta) .. eso es, para hablar, 
sonrelr,comer,cantar, para 
distinguir los sabores de la 
comida ,ahora localicen la 
boca de su compañero de 
Junto, y regalenle una 
sonrlsa, ... ¡muy blenl.-

MANUEL 
-La parte que nos falta de 
la cabeza son las ordas, 
amigos, ¿en donde se 12 SEG 
encuentran las or(}as?, • 
(dlrlglendose al 
espectador) 
.... muy bien aliado de la 
cabeza.Allcla, ¿para qué 
nos slrven?-

ALICIA 
-M(jor que nos respondan 
nuestros amigos, a ver, ¿para 
que nos sirven las or(jas?, 10 SEG 
(esperando respuesta del • 
espectador), ... muybien para 
escuchar.-



! ! 
MEDIUM ! CLOSE-UP 
ALICIA 
MARCOS 

MEOIUM ! CLOSE-UP 
MANUEL 

MARCOS 
-Muy bien ,ahora todos 
localicemos nuestras 
ordas, 
(dlrlglendose al 
espectador). -

MANUEL 
-Ya aprendimos las partes que 
fOrman nuestra cabeza, 
hagamos una revisión 
general, por favor Allcla.-

ALICIA 
-Bien, (se acerca a Marcos), 
yo señalaré las partes que 
componen nuestra cabeZa, 
y ustedes moverá la parte 
que mencionemos,(dlrl-
g/endose al espectador); 
cabeza,narlz,boca,ordas, 
(señala las partes en 
Marcos), ... ¡eso es, muy 
blenl.-

MANUEL 
·Ahora sabemos las partes 
que Integran nuestra cabeza, 
llamemos a otro de nuestros 
amigos para que nos ayude 
con estejuego.-
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'ISEG. 

6SEG. 

15 SEG. 

6SEG. 



CLOSE·UP ! 
A LOS 
ARBUSTOS 

! 
CLOSE·UP 
DIANA 

TOMA 
ABIERTA 
MANUEL 
y MARCOS 

! 

! 

! 
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(SALE DE LOS 
ARBUSTOS UNA 
NIÑA DE NOMBRE 
DIANA) 

DIANA 
·Hola amigos, mi 
nombre es Diana, 
¿cómo están?· 

MANUEL 
·Hola Diana, juegas con 

2 SEG. 

2 SEG. 

3 SEG. 

nosotros.· 5 SEG. 
DIANA 
·Claro.· 



! ! 
TOMA 
ABIERTA ! 
DIANA 
ALICIA Y 
MANUEL 

MANUEL 
-Vamos a localizar las 
partes lIe nuestro 
cuerpo,(lIlrlglen- 5 SEG. 
1I0se a Diana), ya 
localizamos la Cabeza, 
ahora mencionaremos 
el Tronco.-

DIANA 
-¡El tronco! 

MARCOS 
-Sí. el tronco, así se le conoce 
al centro lIe nuestro cuerpo, 
el cual sostiene y sirve lIe 
enlace a nuestros brazos y 
"Iernas.-

DIANA 
-iOhl 

ALICIA 
-Ubiquemos esta "arte 
(señala en Diana), esto es 
el Tronco.-

6SEG. 

6SEG. 

MANUEL Y 
MARCOS 

MANUEL 

! 
-iExacto, a éste lo Integran 
la barriga o "anza, y el l' SCG. 
"echo, .,. ~I 

00 señala en Marcos).-
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! ! 

CLOSE-UP! 
DIANA 

TOMA ! ABIERTA 
DIANA Y 
ALICIA 

MARCOS 
-Ahora amoigos ubiquen el 
tronco de8ntro de su cuerpo, y 
señalen el de su compañero 
que está a ladO de 23 SEG. 
ustedes ... (esperando 
respuesta del espectador) ... 
eso es muy bien. Estejuego me 
está gustando a ustedes no 
amigos (refiriéndose al 
espectador), verdad que sí. 
Bueno ahora revisemos las 
partes que todos ustedes ya 
conocen primeramente los 
Brazos.-
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DIANA 
-Excelente amigos. 
¿donde se localizan los 
brazos?, 
(retirlendose al 
espectador), ... ¡eso esl, 11 SEG. 
ahora para ver si saben, 
denles un movimiento 
circular, así. 
(Alicia realiza el 
movimlento).-



TOMA MANUEL 

ABIERTA ! 
·Blen amigos, estos son lOS 
brazos(señalando lOS de 

MANUEL Diana), y ¿para qué nos 5 SEG. 
DIANA y sirven?, 
MARCOS (diriglendose a Marcos).' 

MARCOS 
·Bueno para muchislmas 
cosas, a ver amigos 

MEDIUM ! 
digamos algunas, sí 

CLOSE-UP ustedes,(dirigimdoose al 
espectador), ... muy bien, 

MARCOS sirven para abrazar tocar, 
nadar, rascar, escribir, 24 SEG. 
dlblflar, comer, señalar, 
etc., estas son algunas de 
tantas actividades que 
podemos realizar con 
nuestros brazos.' 

TOMA ! DIANA 
ABIERTA -Esto me encanta, hay que 

mencionar que los brazos 6SEG. 
están compuestos por 
manos y dedos· 

MANUEL 
-Eso es verdad, amigos 

! ! 
muestrenme sus manos 
(refiriendose al 6 SEG. 
espectador), (al mismo 
tiempo que todos levantan 
las manos).-
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MARCOS 
-Muy bien, ahora hagamos 
movimientos con nuestros 
dedos .... (reflrlendose al 

CLOSE-UP MADIUM ! espectador), eso es fácil 9 SEG. 
TODOS verdad, los brazosJunto 

con las manos y dedos son 
Indispensables para poder 
realizar muchas cosas-

MANUEL 
-Bien, solo nos (alta otra 
parte que muchos de 
ustedes han de saber cual 6 SEG. 
es.-

CLOSE-UP ( SE BRENOA 
ARBUSTOS ESCUCHA -Pues si , las piernas

UNA VOZ) 

TOMAA FONDO 
MANUEL MUSICAL 
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MANUEL 
-¡Quien dUo eso? 

(Todos se sorprenden) 

3 SEG. 

2 SEG. 



CLOsE-UP I 
BRENOA t 

MEOIUM 
CLOsE-UP ! 
MARCOS Y 
BRENOA 

TOMA I 
ABIERTA + 
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BRENOA 
-Yo, (quien sale de los 2sEG. 
arbustos), qulerojugar 
con ustedes-

MARCOS 
-Muy bien estamos 
localizando las piernas 
en nuestro cuerpo, 
tenemos dos piernas, 11 sEG. 
así como dos brazos. 
Las piernas se localizan 
debqJo de nosotros 
(señala las piernas de 
Brenda)-

MANUEL 
-Ahora, ustedes 
localicen las piernas de 
su compañero dejunto, 
señalenla, (dlrlglmdose 
al espectador), .. muy 
bien. Ahora locallcenlas 17 sEG. 
dentro de su cuerpo, 
eso es; para ver si es 
cierto, todos 
levantemos una pierna, 
lo más alto que 
podamos.( todos 
levanta una plerna).-



CLOSE·UP I 
BRENOA + 

MEOIUM ! 
CLOSE·UP 
MARCOS 

TOMA ! ABIERTA 
MANUEL Y 
MARCOS 

BRENDA 
-Esto es maravilloso y muy 
divertido, pero no hay qe 
olvidar para que sirven 
nuestras piernas, amigos 
¿saben para que sirven? 
(re(lriendose al espectador)_-

MARCOS 

8 SEG. 

18 SEG. 

-Sí, muy bien, y tamblen para 
caminar, CO"et', saltar, bailar, 
subir, bqjar escaleras etc, 
para muchísimas cosas_ 
Debemos señalar que las 
piernas están compuestas por 
pies y deaos,y que todosjuntos 
nos ayudan a relalzar todas 
las actividades anteriores-

MANUEL 
-Como vemos, nuestro cuerpo 
es maravilloso, ahom como 
Brenda llego tarde, haremos 
un recuento de las partes 12 SEG. 
generales de nuestro cuerpo 
que ya analizamos; 
comencemos con la cabeza_-
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TOMA 
ABIERTA 
MANUEL Y 
BRENOA 

MARCOS 
-Antes de continuar, Invitemos 
a nuestros amigos a que 
cuando señalemos las pates 
que ya sabemos, la repitamos 
en voz alta y muy fuerte, 
entendieron amigos 14 SEG. 
(re('lrlendose al espectador) ... 
están listos .... EKcelente.-
(Señalan las partes en el 
cuerpo de Brenda) 

MANUEL 
-Bueno comencemos, esto es la 
cabeza (señalando la cabeza 
de Brenda), muy bien ,cabeza, 
ahora todos localicen su 
cabeza. (re('lriendose al 
espectador). 53 SEG. 
Estos son los qjos, (señalando 
los qjos de Brenda), bien los 
qjos, ahora señalen sus qjos. 
(re('leindose a espectador). Esto 
es (señala la nariz de Brenda), 
bien la nariz ahora localicen su 
nariz dentro de su cabeza, y 
toquen la de el compañero de 
a lado.(re('lriendose al 
espectador). Esto es la boca 
(señala la boca de Brenda), 
muy bien la boca, ahora todos 
hagan movimientos con ella. 
Todas estas partes conforman 
nuestra cabeza, todosJuntos 
repitan conmigo .. cabeza .... 
muy bien. (re('lrlendose al 
espectador)-
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MEDIUM ! 
CLOSE-UP 
MARCOS 

TOMA ! ABIERTA 

MEDIUM ! CLOSE-UP 
DIANA y 
BRENDA 

MARCOS 
~nUnuemosconeITronc~ 
¿donde se localiza el 
TroncoUretfrlendose al 11 SEG. 
espectador), señalenlo 
porfavor ... muy bien 

ALICIA 
-Yo sigo, ¿que es esto? 
(señalando los brazos de 
Brenda), (todos contestan) 
TODOS 
-Los brazos 
ALICIA 17 SEG. 
-Muy bien los brazos. Ahora 
todos levantemolos y 
aplaudamos. (todos alzan los 
brazos y aplauden) .. eso es-

DIANA 
-Ahora me toca a mi, ¿como se 
llama las que nos sirven para 
caminar?, (re(irlendose al 16 SEG 
espectador), ... muy bien las • 
piernas ,estas son las piernas, 
(señalando las piernas de 
Brenda), bien ahora todos 
levantemos una de ellas (todos 
realizan la acCión), eso es muy 
bien-
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TOMA ! ABIERTA 
BRENDA 

TOMA ! ABIERTA 
MANUEL 

PANORAMICA 

LA TOMA ! SEALQA 
LENTA
MENTE 
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BRENDA 
·Ya entendí. todas estas 
partes conforman nuestro 
cuerpo, al cual debemos 
cuidar, llevando una buena 
alimentación y haciendo 12 SEG. 
(Jere/e/o, para que fune/one 
y podamos realizar las 
actividades que 
querramos.-

MANUEL 
·Fue una manera muy fácl 
de aprender Jugando con 
todos nuestros amigos, nos 
hemos divertido mucho, 
ahora nosotros nos 15 SEG. 
despedimos de todos 
ustedes, pldiendoles que 
aplaudamos porque todos 
lo hemos hecho muy bien. 

TODOS 
·Hasta pronto· 5 SEG. 
(aplaudiendo) 

TodoS se despiden dlciendio 
adlos con las manos, 5 SEG. 
mientras la toma se al(Ja. 



CREorros 

FAOE 
OUT 

TOMA 
ABIERTA 

CAMBIA EL 
FONOO 
MUSICAL 
"SUPA 
SHOPPA» 
BLUR 

FAOE TERMINA 
OUT ELFONOO 

MUSICAL 
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3 SEG. 

240SEG. 

3 SEG. 
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4.2 Producción 

Al iniciar este capítulo, se mencionan los resultados 
obtenidos en los capitulos anteriores. Estos serán 
considerados para la realización del Video Motivacional. 

El video está estructurado a partir de los parámetros 
establecidos por las investigaciones Pedagógicas y de Diseño 
Gráfico anteriormente mencionadas. 

Los colores que se seleccionaron para la escenografia, 
son utilizados dentro de la educación especial básica para 
niños, como son : el rqjo, amarillo, azul (primarios), verde, 
narafÚa, y morado (complementarios). Estos colores existen 
en nuestro medio ambiente, y gracias a lOS materiales 
utilizados, se logró una mayor saturación. Los colores de 
igual intensidad atraen nuestra atención más rápido. 

Es necesario darle un significado simbólico al color, el 
cual se juzgará dependiendo las tradiciones o cultura del 
receptor, y deberá ser sometida a valoración. 

Estas interpretaciones se las daré a los colores que se 
utilizarán en el video y son muy generales : 

ROJO: color de las emociones rápidas, vivas, así como de 
la espontaneidad, abundancia, amor. 

AMARILLO: color del dinamismo lúcido, ambición, 
regulación de simpatías, sentido de superioridad, exitación, 
riqueza y alegría. 

AZUL: regulación de la afectividad, felicidad, color del 
gusto de sijjetos y niños que empiezan a razonar. 
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NARANJA: sentimental, conaucta cáliaa, calma 
persecución, activiaaa. 

VERDE: sociabiliaaa, sencibiliaaa y contacto, así mismo 
esperanza, fortaleza y viaa. 

MORADO: este color es signo ae creativiaaa, amistaa y 
justicia, color escogiao por artistas, pintores y escritores. 

Los colores transmiten al espectaaor un signifícaao 
psicOlógico o una actitua. Esta función ael color es en 
ocasiones sutlietiva, algunos conceptos asociaaos a colores 
específícos pueaen aiferir ae persona a persona, y en especial 
entre personas ae aiferentes culturas, estas asociasiones ae 
conceptos son ae naturaleza muy general. 

Son utilizaaos los mismos colores en la escenografía 
como en los titeres. Toaa la escenografía está basaaa en un 
paisCfie natural, con flores, árboles y matorrales, aonae lOS 
títeres poarán realizar su actuación. 

La técnica para la elaboración ae la misma fue ae 
recorte en papel, así como la técnica en aerógrafo para la 
ilustración ael fonao. 

La estructura ae la escenografía está hecha con 
columnas ae maaera para sostener el primer plano ae la 
misma, el cual cubre a los titiriteros ; se utilizán hilos 
transparentes colgaaos ael techo para los arbustos y flores 
colocaaos en segunao plano; el fonao está colocaao en la 
parea para poaer lograr una mdor manipulación ae lOS 
títeres aentro ae la escenografía. 

A continuación se muestra un esquema ae la elaboración 
ae la escenografía. 
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La creación de los títeres se llevo a cabo con base en la 
información del capitulo 111 . Los materiales para su 
realización fueron sencillos, como fieltro, foumi , borra , 
ojos y pelo sintético. 

La estructura fue hecha de madera, tomando como 
ejemplo los títeres de varilla. Se tomo en cuenta el tamaño 
y proporcion de la escenografia para su realización. Como 
primer paso se corto el foumi para hacer los rostros y 
darles personalidad a nuestros títeres con los demás 
materiales . 

El segundo paso fue vestirlos, esto se logró con el 
fieltro, primero se diseño el vestuario, después se 
seleccionaron los colores para lograr un contraste en su 
vestuario y resaltar su actuación; seguimos con el corte y 
confección de la tela, al termino de esto se colocó sobre la 
estructura, y se pegó a la misma para rellenarla con borra, 
y así, formar el cuerpo del muñeco. 

Como tercer paso se Colocó las manos, pies y cabeza en 
los lugares correspondientes del muñeco, hechos con los 
mismos materiales. 

Todos y cada uno de los títeres tiene su nombre e 
iaentidad .. 

A continuación se mostrará un esquema de la 
estructura de los títeres. 
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Durante la grabación del video, se ensayó la entrada de 
cada uno de los personqjes , tomando en cuenta los tiempos, 
para la reacción de los niños. 

La mayoría de las tomas fueron abiertas, esto con la 
intención de que los niños pudieran observar los movimientos 
de los personqjes, y así ubicar cada una de las partes del 
cuerpo. Los planos generales tienen un carácter descriptivo 
dentro de la grabación. 

El close-up es utilizado para determinar la parte del 
cuerpo a la cual nos estamos reñriendo. Los close-up tienen 
un gran poder sugestivo o psiCOlógico de atraer la atención 
del espectador. 

Durante las grabaciones se pueden intercalar varios 
planos siempre y cuando esten igualmente diseñados e 
iluminados. 

En la iluminación, se utilizaron dOS fuentes para realzar 
los colores de la escenograña y de los personqjes; una de ellas 
luz de cuarzo y la otra una lámpara de luz blanca de relleno. 
La luz nos permite percibir el o los o/Vetos visuales 
iluminados por una fuente, y así estimular el interés del 
espectador. 

Todo el video se grabó con una cámara VHS compacta, 
para después eaitar y grabar en un video cassette VHS, por lO 
antes dicho en el capitUlO 111. TOdas las escenas se basaron en 
el guión técnico, para después editarlas junto con el sonido. 
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LOS diálogos fueron ensayados para que la dicción fuera 
entendible y facilitara así la comprensión de los niños. 

En cuanto al sonido, dentro de la post-producción se 
doblarán las voces y adaptaran las entradas musicales, para 
lograr una mayor interacción y ambientación del video. 

Ya teniendo las tomas ensayadas ,listas y grabadas en un 
master, el trabqjo esta listo para la etapa de post
prOducción. 
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/1.3 Post-producción 

Entrada la etapa de post- proaucción se definen las 
caracteristicas requeridas en el video didáctico. 

La primera fase es la edición, donde se seleccionan las 
mt:iores escenas capturadas en el trabqjo. Dentro de éste 
proceso se utilizó una computadora Macintosh Grafito y una 
cámara digital de video, con el fin de obtener una optima 
calidad. 

El programa utilizado en la edición se llama 1 Movie 
versión 1.0./1, y cuenta con una resolución de 72Ox/l80 pixeles. 
Gracias a este programa se logró editar cuadro por cuadro 
sin margen de error. 

En una tituladora para televisión, se realizó la 
presentación del video y los créditos, los cuales se colocaron 
tanto al principio como al final del trabqjo en la edición 
final. 

El siguiente paso, fue la edición del sonido. Cabe 
mencionar que a la hora de grabar el master, se tuvieron que 
grabar los tiempos de diálogo original, para después no tener 
ningún problema al doblar las voces. 

Se utilizó una consola de sonido donde se grabaron las 
voces dentro de una sola pista. Siguiendo el guión,las 
personas que nos ayudaron en el dOblqje, hablaban y veian la 
imagen al mismo tiempo, para no equivocarse en sus 
entradas. 
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Esta pista se grabó ae aos a tres veces para lograr que 
la imagen y los aiálogOs coinciaieran. 

En otra pista, se grabó el fonao musical varías veces 
para que cubriera el tiempo total ael viaeo, ya que la 
auración ae la canción es aproximaaamente ae 5 a 6 minutos; 
ahf mismo también se grabó el soniao ae la presentación y la 
saliaa ael viaeo. 

Como referencia importante mencionaré que ésta 
pertenece a una selección ae música clásica en flauta con 
soniaos ae nuestra naturaleza, especialmente creaaa para 
apoyo aiaáctico en niños aesae el primer año ae eaaa . 

Toao esta colección ae música está basaaa en las 
investigaciones científicas ae la Universiaaa ae Irving, 
California; basánaose en que la música clásica pueae 
aesarrollar m~or la memoria, concentración, coorainación, 
creativiaaa Y aprenaizqje auaitivo ae cualquier niño. 

El programa aonae se eaitó el soniao se llama Final 
Cot Pro 1.2, con auaio estereo aigital ae 16 bits. 

Como etapa final, las imagenes eaitaaas pasan a un 
master junto con la entraaa y los créaitos, aespués, encima 
ae ésta se colocó la pista ae soniao, cuiaanao ae que 
coinciaan con lOS tiempos ae imagen, toao esto se pueae ir 
arreglanao borranao tiempos ae silencio para que las voces 
encqjen perfectamente en caso ae error. 

Finalmente tenemos el viaeo original totalemnte eaitaao 
en una sola grabación y listo para ser mostraao. 
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4.4 Conclusiones 

Debo precisar que el video didactico motivacional fue 
creado como complemento a la educación especial, en la cual 
será necesaria la intervención el tutor o maestro de grupo 
antes, durante y después de su proyección, para lograr que 
lOS niños reafirmen los conocimientos dados. 

El tratado de este video es un seguimiento constante 
junto a los asesores de clase, toao para reforzar las 
enseñanzas adquiridas. 

Con este trabCfio quiero demostrar que el papel del 
Diseñador Gráfico puede interviene de distintas maneras 
dentro de la proaucción de un video, en este caso nuestro 
material didáctico. 

Con esto me refiero en cuanto al estudio de imagenes y 
sus funciones, la creación de escenografías, elección de 
colores en pantalla, diseño de sto", board, guiones etc. 

cabe mencionar, que uno de nuestros ollietivos es 
mostrar uno de los campos donde este profesional puede 
desenvolverse y aprovechar sus conocimientos y sensibilidad 
artística, para participar en proyectos de comunicación 
visual que satisfagan las necesidades de nuestra sociedad. 
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Durante la realización de este proyecto, se presentaron 
algunos inconvenientes con respecto a la post-producción. 

El video al ser editado tanto en imagen como en sonido, 
se compacto, provocando que éste se visualizara grisáceo y 
que perdiera un poco de contraste en los colores. 

Es por eso que decidí filtrar todo el video para darle 
tonos, brillos y contraste; todo este proceso ayudó mucho a 
la imagen, aunque al final se perdiera un poco de nitidez . 

Esto debe servir como ejemplo a las personas que 
decidan realizar un proyecto como este, ya que los costos y 
producción son bastantes altos. Debemos tomar como 
referencia que éste proyecto fue realizado por una sola 
persona. 

Con esta propuesta estoy satisfecha de los resultados 
obtenidos en el trab(;fjo, ya que cumple con los objetivos 
claves establecidos. En primer lugar se cumplió el proceso de 
comunicación entre emisor y receptor por medio del video, ya 
que se obtuvo respuesta por parte del espectador, con la 
composición de imagenes, colores, formas, encuadres, etc. 

En segundo lugar, se efectuó la interacción con el 
espectador y rompimiento de monotonía, por medio de la 
enseñanza de temas escenciales dentro de la estimulación 
temprana con un material didáctico recreativo. 

Este material fue mostrado en la casa hogar El Recobro, 
ahí habitan jóvenes y niños con discapacidad mental de muy 
diversos niveles, donde trab(;fje con anterioridad al realizar el 
servicio social. 
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El comentario ae la airectora ae la Casa Hogar, fue ae 
que es una manera muy bella ae explicar a los niños las 
aiferentes partes ae nuestro cuerpo, y un buen complemento 
para su aprenaizqje básico. 

Cabe mencionar que nuestro viaeo tambien esta airigiao 
a Centros ae Atención Múltiple (CAM), aonae se trabqja con 
niños ae caracaterísticas similares, y con otros ae 
conaiciones "normales". 

Como comentario fínal, reafírmo que un Oiseñaaor 
Gráfíco puetie intervenir ae aiversas maneras aentro ae una 
proaucción ae viaeo, en éste caso, realizaaa para un público 
infantil especial. 

utilizanao un mettio ae comunicación auaiovisual muy 
importante aentro ae nuestra societtaa cómo lO es el viaeo, 
el aiseñaaor gráfíco puette aesarrollarse en aistintos ámbitos 
aprovechanao formas ae comunicación para fínes poco 
convencionales que pueaen ayuaar al crecimiento ael México 
contemporáneo. 
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