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n la Educacién Especial trabaja un equipo 

multidisciplinario, educadores, terapeutas, psicdlogos, 

trabajadores sociales, entre otros. Todos ellos, ya sea en 

el Grea de docencia o investigacién, persiguen un mismo 

objetivo: propiciar el desarrolio integral de las personas con 

necesidades especiales a fin de integrarlas dentro de la 

sociedad de la que forman parte. 

aPuede el disefador grdfico incorporarse a ese equipo 

interdisciplinario? 

Este trabajo de investigacion surge por mi inquietud de contestar 

afirmativamente a esta interrogante. 

Considero que e! Disefio Grdfico, por su eminente implicacién 

social, puede introducirse en el Ambito de la educacién especial, 

para aportar conocimientos, a través de mensajes grdficos claros 

y precisos, en aquellas Greas o temas que asi lo requieran. 

Es indisoensable detectar primero las necesidades o 

requerimientos de comunicacién visual en el drea de estudio, ya 

que el Diseho Grdfico es una respuesta a una necesidad de 

comunicacién visual dentro de un entorno social especifico. Es 

“un proceso de creacién visual con un propésito.” * Gillam Scott 

1 Wong, Wicius. Fundamentos de! disefio. Gustavo Gili, Barcelona, 1993, p. 41



define al disefio como “... toda accién creadora que cumple su 

finalidad” entendiéndose por crear “hacer algo nuevo a causa 

de alguna necesidad personal o de origen social”. 7 

. 

La necesidad identificada a lo largo de mi investigacién 

corresponde a la materia de Educacién Sexual que se imparte 

en el Instituto Nacional de Rehabilitacién para ninos Ciegos y 

Débiles Visuales, en donde se carece de material didactico de 

apoyo para las sesiones tedricas. 

La importancia de esa materia, radica en que la sexuatidad es 

uno de los aspectos fundamentales en ta preparacion del ser 

humano para su convivencia social. Una adecuada informacién 

sexual contripuye a su desarrollo como un componente mds de 

su educacién integral. 

Actualmente nuestra sociedad, aun con tabues, miedo y 

rechazo en cvanto al derecho de Jas personas con alguna 

discapacidad a tener acceso a la educacién sexval, esta 

permitiendo una mayor apertura para la existencia de 

programas especificos de educacién sexual. 

En el Instituto Nacional de Rehabilitacién para nifios Ciegos y 

Débiles Visuales se ha implementado un programa que reune los 

2 Scott, Gillam Robert. Fundamentos del disefio. Limusa, México, 1998, p.1



conocimientos anatémicos, fisioldgicos y psicosociales orientados 

al entendimiento objetivo de la sexualidad. El contenido del 

programa y el método de ensefianza aplicado han tenido muy 

buenos resultados; sin embargo siempre se ha trabajado con 

material improvisado para ejemplificar los temas, o bien el 

material es inexistente. 

Es aqui donde el Disefio Grdfico puede intervenir creando un 

material diddctico especiaimente disenhado para ampliar la 

explicacién tedrica de los temas. 

Contar con un material didactico adecuado en educacién 

sexual es aigo muy positivo ya que facilita la comprensién y 

aprendizaje del fema. Mi objetivo es disefar un material 

didactico especifico que permita la educacién sexval relativa al 

autocuidado para ciegos y débiles visuales, proporcionandoles 

modelos tridimensionales que puedan percibir a través del tacto, 

que faciliten la comprensién de conceptos y fenémenos que de 

otra manera no podrian asimilar. 

Unicamente conociendo a la poblacién que me ocupa, 

conviviendo con ellos, estudiando el programa aplicado, 

participando en tas sesiones y trabajando con los especialistas 

encargados de impartir las clases, fue posible desarrofiar el



material didactico propuesto, evaluarlo y corregir los errores a fin 

de conseguir que fuera funcional. 

El primer paso para lograr mi objetivo fue estudiar los conceptos 

de educacién y educacién especial, y entender los procesos 

cognoscitivos de percepcién y aprendizaje (capitulo 1). 

En el capitulo 2 se identifica la discapacidad visual como una de 

las areas de la educacién especial. Se describen los conceptos 

de ceguera y debilidad visual y se conocen las limitaciones que 

tienen en su educacién las personas con problemas visuales. 

En el capitulo 3 se explica el concepto y objetivos de la 

educacién sexual, sefalando la importancia que tiene en las 

personas discapacitadas, poniendo especial énfasis en la 

poblacidn con transtornos visuales. 

El capitulo 4 est destinado a explicar los fundamentos tedricos 

que intervienen en el disefio de material diddctico y a conocer el 

material empleado por las personas con discapacidad visual, 

destacando la importancia de !a participacién det Diseno 

Grdfico en su elaboracién. 

En el capitulo 5 se describen los elementos inherentes del diseno 

grafico. Resulta importante su estudio porque de! adecuado



manejo que de ellos se haga dependerd en gran medida la 

funcionalidad y expresividad del material didactico propuesto. 

Ei capitulo 6 esta destinado a describir detalladamente cada 

uno de los pasos del proceso metodoldgico que obedecid la 

elaboracién del material propuesto. 

Una vez elaborados los modelos fridimensionales, era necesario 

evaluar su utilidad en una muestra de adolescentes, llevar a 

cabo las modificaciones oportunas y elaborar los modelos 

definitivos que aseguren la funcionalidad del material. En el 

capitulo 7 se muestran las evaluaciones referidas, las propuestas 

iniciales y la propuesta definitiva.
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Educaci6n, percepci6on, y aprendizaje 

1.1 Concepto de educacién 

La educacién es el proceso de inserciédn del individuo en su 

contexto socioculiurai. Puede definirse como la asimilacién 

progresiva de los conocimientos, valores, creencias e ideales del 

entorno. Resultado de este proceso es la formacién del cardcter, 

la mentalidad, el enriquecimiento de la personalidad y la 

integracidn del individuo en su medio fisico y social. 

“Mediante ese proceso individual, el alumno es conducido 

gradualmenie a superar su inmadurez y asumir las actitudes, las 

tareas y las responsabilidades inherentes a esa madurez, dentro 

de su cuadro social"3 

El organismo especializado en la educacién es la escuela; misma 

que familiariza al individuo con los aspectos utiles y positivos de la 

cultura y de su entorno. Esta es una educacidén intencional, 

consciente y selectiva; una educacién sistemadtica, en donde se 

establecen programas, técnicas y materiales diddcticos para 

lograr el aprendizaje deseado. 

> Alves de Mattos, Luis. Compendio de didactica general. Ed. Kapelusz, México, 1985, p.21 

10



Existe otro tipo de educacién, conocida como asistemdtica ya 

que es inconsciente, espontanea y ocasional. Se realiza por la 

convivencia, la observacién y fa imitacién sin un plan 

preconcebido. 

1.2 ¢ Qué es educacion especial ? 

La educacién especial puede definirse como aquella 

proporcionada a las personas que presentan diferencias 

significativas con el resto de la poblacién. Diferencias que van 

desde las discapacidades hasta problemas de aprendizaje o 

conducta. 

“. quienes requieren educacién especial son aquellas personas 

cuyos rasgos fisicos, caracteristicas mentales, habilidades 

psicolégicas o conductas observables ( o todos estos factores } 

difieren significativamente de los de la mayoria de cualquier 

pobiacién determinada. Esta desviacién se puede dar en 

cualavier direccién y abarcar sujetos superdotados. * 4 

4 Patonn James y otros. Casos de educacion especial. Ed. Limusa, México, 1991, p.19 

1



En todos los casos, la educacidn especial tiene como objetivo el 

preparar a las personas con necesidades especiales para una 

vida independiente, proporciondndoles las herramientas sociales 

que les permitan dar solucion a sus problemas en el transcurso de 

su vida y ubicarse en el sitio personal, familiar y social al que 

tienen derecho como seres humanos. 

En México, la educacién especial esta dividida en seis grandes 

areas de estudio : 

e Ceguera y debilidad visual. 

e Audicion y lenguaje. 

e Transtornos neuromotores. 

e Problemas de aprendizaje. 

e infraccién e inadaptacidn social. 

e Deficiencia mental. 

12



1.3 Percepcion 

introduzco la explicacién de los procesos cognoscitivos de 

percepcién y aprendizaje para destacar que en ellos no existe 

diferencia alguna entre la poblacién que nos ocupa y los 

normovisuales. Es indispensable entender estos procesos 

mediante los cuales el individuo logra una adecuvada 

adaptacién a su medio; asi como, conocer los tipos de 

aprendizaje para poder sustentar en uno de ellos mi propuesta 

de material diddactico. 

La percepcion es el proceso mediante ej cual el individuo extrae 

informacién de su medio a fin de obtener conocimientos y lograr 

asi una conducta adaptativa. Otros procesos cognoscitivos 

como el aprendizaje, la memoria y el pensamiento son 

subconjuntos del proceso perceptivo. 

El proceso se inicia cuando el organismo percibe estimulos a 

través de los sentidos. El estimulo posee un potencial que el 

organismo extrae con fa ayuda del aprendizgje. El aprendizaje es 

el proceso mediante el cual se adquiere ja informacién por 

medio de la experiencia y se almacena en la memoria. Asi los 

resultados del aprendizaje o hechos almacenados se convierten 

en modelos que facilitar4n ja posterior extraccién de 

informacion. Et pensamiento es fa actividad o proceso de 

13



comparacién, combinacién y estudio de modelos para la 

resolucion de problemas. 

La informacién que recibe el individuo le permite conceptualizar 

su entorno. Entre mayores sean sus habilidades conceptuales, 

mayor sera su habilidad para resolver problemas. Su adaptacién 

por consiguiente sera mas fdcil. 

*... en la medida que el conjunto perceptivo se amplia y se hace 

mds complejo y los patrones se enriquecen con las experiencias 

el individuo sera mas capaz de extraer mayor informacion del 

medio. El proceso se inicia con una simple accién refleja cuando 

el individuo nace y se desarrolla mediante !a maduracién y el 

aprendizaje para producir conjuntos mas poderosos, que se 

integran por medio de conceptos; en consecuencia, el 

pensamiento se torna mds experto.” 5 

5H. Forgus Ronald. Percepcion. Estudio del Desarrollo Cognoscitivo. Trillas, México, 1989, p.12 

14



1.3.1 Los érganos de los sentidos 

El individuo extrae ta informacién de su medio a partir de la gran 

cantidad de energia fisica que estimula los organos de los 

sentidos. Forgus y Melamed en su libro “Percepcion” denominan 

transduccién sensorial a la traduccién de informacién fisica en 

informacién que el sistema nervioso pueda entender. 

Elios identifican ocho fuentes de energia y clasifican los organos 

de los sentidos de la siguiente manera : 

Sentidos teleceptores o distales : 

» Sentido de Ja vista. Procesa la energia luminosa. Traducida 

ésta como el rango muy restringido de longitud de onda que 

nuestro sistema visual puede procesar. Longitudes de onda 

que originan nuestras experiencias  visuales subjetivas 

{imagenes}. 

e Sentido auditivo. Traduce los estimulos sonoros, sean tonales o 

aquellos sonidos mas complejos que carecen de periodicidad 

{ruido).



Sentidos proximaies : 

e Sentido del tacto, Sentido cutaneo o de la piel que traduce 

cudlidades como presién, calor, frio, rugosidad y la 

estimulacién por dolor. También permite la percepcién de 

formas, tamanio y posicién de los objetos. 

Es en la percepcién tdactil en ia que esta basado el material 

didadctico que propongo, ya que facilita al discapacitado 

visual el reconocimiento de manera directa del entorno, en 

ausencia del sentido de la vista. 

e Sentido quimico del gusto. Procesa los cambios en la 

composicién quimica de los liquidos que estimulan la lengua. 

e Sentido quimico del olfato. Traduce los gases que llegan a la 

nariz. Esta estrechamente retacionado con el sentido del gusto. 

En algunos procesos interactuan. 

Son tlamados sentides quimicos porque responden a_ las 

propiedades electroquimicas de sus estimulos. 

16



  

Sentidos interoceptores o profundos: 

« Sentido _cinestésico. Traduce los cambios en la posicién 

corporal y en el movimiento de los mUsculos , los tendones y las 

articulaciones. 

* Sentido estdtico o vestibular. Procesa los cambios en el 

equilibrio, la rotacién y la aceleracién corporal. 

e Sentido orgdnico. Traduce los cambios relacionados con el 

mantenimiento de las funciones orgdnicas como la ingestién 

de alimento y agua o la actividad sexual. 

De estas ocho fuentes de energia, los sentidos reciben la 

informacién que el organismo utiliza en su conducta adaptativa 

total, En el caso de las personas con discapacidad visual algunos 

de estos sentidos se desarrollan mds, para ayudarlo en su proceso 

de adaptacién. Como el sentido del tacto considerado como el 

organo de mayor sensibilidad que ayuda al ciego a distinguir 

cualidades de los objetos, de manera directa: o de manera 

indirecta, para distinguir cualidades ambientales para su 

ubicacién y desplazamiento. Los sentidas cinestésico y estdtico 

también le ayudan en su orientacién y movilidad, ya que estas 

percepciones le permiten detectar desniveles o superficies 

17



irregulares ; conocer su posicién, movimiento y postura; para 

girar y mantenerse estable. 

1.4 Aprendizaje 

El aprendizaje es un fendmeno complejo que ha dado origen a 

una gran variedad de corrientes o teorias al respecto. Uno de los 

tedricos que explica mds claramente el aprendizaje y hace una 

clasificacién muy amplia al respecto, es sin duda , Robert Gagné. 

El lo define como el proceso que capacita al individuo para 

modificar su conducta de una manera permanente. 

El proceso de aprendizaje comienza con la estimulacién que 

genera el ambiente en que el individuo se desarrolla. Esta 

estimulacién o informacién se somete a una serie de efapas de 

procesamiento. Una vez transformada, se almacena en fa 

memoria y una accién o respuesta final hace posible la 

operacién de aprendizaje o cambio de conducta. 

El aprendizaje segun Gagné, puede dividirse en cinco grupos de 

capacidades. En todos los casos el aprendizaje fortalece las 

18



  

actitudes dei individuo para la solucién de problemas y la 

adecuada adaptacidén a su medio: 

e Informacion verbal QO conocimientos. Hechos oO 

generalizaciones adquiridas de beneficio prdctico en la vida 

diaria. 

« Habilidades intetectuales. Permiten al individuo manejar el 

ambiente de una manera simbdélica. Fundamentalmente los 

simbolos que se usan son los del lenguaje y las matematicas. 

e Estrategias cognoscitivas. Habilidades de autogestiébn que 

sirven al individuo para dirigir sus propios procesos de atender, 

aprender y pensar. Le permiten aprender de forma 

independiente. 

e Destrezas motoras. Son capacidades aprendidas, tigadas a 

conductas cuyos resultados se reflejan en la rapidez y la 

precision dei movimiento corporal. Los deportes, el manejo de 

instrumentos, la pronunciaciédn de sonidos de un idioma 

extranjero son capacidades de este grupo. 

e Actitudes o valores. Modifican la conducta del individuo en 

relacién con Jas cosas, jas personas o jos eventos. Afectan las 

19 

  
 



selecciones que él hace de sus propias acciones personales 

hacia estos objetos. 

La educacién sexual va orientada a desarroliar este tipo de 

aprendizaje, ya que pretende que el alumno entienda su 

sexualidad, tenga la capacidad de tomar decisiones positivas en 

forno a ella y aprenda fos valores, normas o patrones de 

conducta observables en el contexto en el que se desenvuelve; 

por consiguiente, el material didactico que propongo para 

educacién sexual debe apoyar el desarrollo de ese tipo de 

aprendizaje. 

20
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La discapacidad visual 

2.1 Concepto de ceguera 

La Direccién General de Educacién Especial, dependiente de la 

Secretaria de Educacién Publica, considera ciegas a “aquellas 

personas que carecen de percepcién luminosa... ( o que } 

percibiendo luz no pueden discriminar a las personas de los 

objetos.”6 

Las personas que tienen percepcidén luminosa también obtienen 

datos visuales del mundo exterior como es el color. Este 

remanente les es funcional para su desplazamiento y orientacién. 

Por esta razén el concepto de “ceguera" debe aplicarse 

unicamente a aquelios casos en que jo luz pueda ser percibida 

pero sin ubicacién, o a los casos con pérdida visual total. 

En un sentido mds estricto, y desde el punto de vista pedagégico, 

se considera ciegas a aquellas personas que aun " ...siendo 

capaces de percibir formas y colores de algunos objetos, no 

pueden utilizar papel y lapiz para comunicarse en forma escrita y 

8 Direccion General de Educacién Especial, La Educaciéa Especial en México, SEP, México, 

1984, p.18 

21 

 



por io tanto requieren del aprendizaje de fa lecto - escritura 

Braille.”7 

2.2 Clasificacion 

1. Por el grado de pérdida de vision: 

e Ceguera total, Es aquella en donde hay ausencia de 

percepcidn luminosa. 

* Cequera_parcial, En la ceguera parcial, aun cuando hay 

percepcidn luminosa, es imposible discriminar a las personas 

de fos objetos. 

2. Por el momento de aparicién: 

e Ceguera congénita. Es la adquirida durante el periodo de 

gestacién (herencia o enfermedad congénita). 

7 Loc. Cit, p.18 
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e Cegquera_adquirida. Es la que aparece después del 

nacimiento. Puede ser de adquisicién lenta (enfermedad) o 

repentina (traumatismo}. 

2.3 Concepto de debilidad visual 

Antes de definir el concepto de debilidad visual, es necesario 

explicar primero los términos de agudeza y campo visual. 

La agudeza visual es la medida de la distancia a la que se 

discriminan los detalles finos de un objeto. Es la que describe el 

grado de detalle que percibe una persona. Normalmente la 

agudeza visual se determina a 6 mts. que equivaien a 20 pies. En 

la frase conocida como “visién de 20/20" el numerador se refiere 

a la distancia a la que se toma la medida, y el denominador se 

refiere a la distancia a la que un ojo normal observa una imagen 

especifica. 

El campo visual se refiere a que tan amplia es el Grea que una 

persona puede ver sin mover los ojos. Es la extension que puede 

verse del mundo exterior mirando a un punto determinado. Se 

23



  

mide en grados, abarca de la zona monocular desde los 60 

grados en direccién nasal, hasta los 180 en direccién temporal 

con ambos ojos. 

La Direccién General de Educacién Especial define visidn 

subnormal cuando la persona cuenta con un campo visual 

menor a los 20 grados y una agudeza visual de 20/200 en el mejor 

de !os ojos. 

Se considera débil visual a la persona que mediante la utilizacién 

de ayudas dopticas que complementen su visién residual, es 

capaz de realizar las actividades de la vida diaria. Desde el 

punto de vista pedagdgico esto implica que “ se puede 

comunicar en forma escrita utilizando papel y lapiz ..."8 

Entendiendo como ufilizacién de papel y idpiz que ta persona 

pueda ver los caracteres comunes impresos. 

8 Los. Cit. p. 18 
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2.4 Clasificacion 

Manuel Bueno ? y Francisco Ruiz clasifican la debilidad visual de 

la siguiente manera: 

e Debilidad_ visual _moderada. Es cuando la persona puede 

  

realizar tareas visuales similares a las que realizan fas personas 

con visidn normal, con el empleo de ayudas e iluminacién 

adecuada. 

e Debilidad visual severa. La persona con visién subnormal 

severa tiene la posibilidad de realizar tareas visuales con 

inexactitudes, requiriendo adecuacién de tiempo, ayudas y 

modificaciones. 

e Debilidad visual profunda. La persona con este tipo de dafio 

tiene dificultad para realizar tareas visuailes gruesas y esta 

imposibilitada de realizar tareas que requieren visiébn de 

detalle. 

® Bueno Martin Manuel y otros. Deficiencia Visual. Aspectos psicoevolutivos y educativos. 
Ediciones Aljibe. Malaga, 1994, p. 43 
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2.5 Aspectos educativos de los discapacidad visual 

La ley para las personas con discapacidad del Distrito Federal 

define en el Articulo 2° inciso | a la persona con discapacidad 

como " Todo ser humano que padece temporal o 

permanentemente una disminucién en sus facultades fisicas, 

mentales o sensoriales que le impide realizar una actividad 

normal,’ 

ta educacién de discapacitados visuales, implica que se les 

pueda considerar como personas con capacidad normal para 

adquirir los elementos de ensenhanza aprendizaje como 

cualquier otra persona, la Unica variante es el apoyo de 

elementos como ta lecto-escritura Braille, el Gbaco, la caja 

matematica, objetos en relieve etc., que le son de gran utilidad 

ante la carencia de Ia vista y te permiten utilizar los sentidos 

restantes para cumplir con su objetivo. 

  

* Ley para tas personas con discapacidad del Distrito Federal. Aprobada por ef plena de fa ill Asamblea de representantes 

det Distrito Federal 1a. Legisiatura el 27 de noviembre de 1995. Publicada en el Diario Oficial de ta Federacion e! 19 de 

diciembre de ese mismo aio. 
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La Direccién General de Educacién Especial ha desarrollado un 

programa educativo para Ciegos y Débiles Visuales, resultado de 

la coordinacién entre recursos diddcticos y objetivos de los 

programas oficiales de preescolar, primaria y secundaria. Este 

cubre las mismas areas y niveles de profundidad aplicados a 

personas que cuenian con todos sus sentidos. 

La educacién para el discapacitado visual atiende diferentes 

niveles educativos : 

e Estimulacién temprana. Atiende a nifios lactantes desde los 45 

dias de nacidos hasta los 4 ahos de edad. 

e Estimulaciédn preescolar. Atiende a nifios de 4 a 8 afios de 

edad. 

e Educacién primaria. Atiende a nifios de 6 a 15 afhos de edad. 

e Educacién secundaria. Atiende a adolescentes de 15 anos en 

adelante. 

* Educacién para adultos. Inciuye alfabetizacién, primaria, 

secundaria y capacitacidon laboral. 
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2.5.1 La estimulacién temprana 

La estimulacién temprana tiene como objetivo principal la 

educacién preventiva a fin de evitar que la discapacidad visual 

dei nifo produzca retardo en su desarrollo bio-psico-social. En 

este nivel se orienta a los padres de familia para que puedan 

entender, aceptar y motivar a sus hijos adecuadamente. 

2.5.2 La educacion preescolar 

En educacién preescolar se persigue que los niflos ciegos y 

débiles visuales tengan conocimiento de su entorna fisico y social 

a través de sus propias vivencias. Mismas que deben favorecer el 

desarrollo de estructuras cognoscitivas y habilidades motrices 

necesarias para el aprendizaje requerido en el nivel de 

educaci6on primaria. 
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2.5.3 La educacion primaria y secundaria 

La educacién primaria y secundaria funcionan bajo tos mismos 

objetivos y programas de las escuelas regulares inciuyendo 

contenidos especificos tales como orientaciédn y movilidad, 

aprendizaje del sistema de lecto-escritura Braille, estenogratia, 

abaco, caja matemadtica, cuidado de la visién residual, 

actividades de la vida diaria, educacidn fisica y manejo de 

materiales didacticos especiales. 

Los niveles de primaria y secundaria se cursan en un sistema 

escolarizado o mediante el sistema abierto, se pueden cursar en 

una escuela especial o bien en una escuela regular, contando 

con el apoyo de los centros de educacién especial. 

2.5.4 La educacion para adultos 

La educacién para adultos se basa en fos programas del INEA 

{Institute Nacional para ja Educaciédn de los Aduilfos}). la 

alfabetizacién consiste en el aprendizaje de ta lecto-escritura en 

el sistema Braille en el caso de los ciegos, y en caracteres 
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comunes para los débiles visuales ; asi como ntmeros, sumas y 

restas mediante la utilizaciédn del Gbaco y caja matematica. 

la educaci6n para adultos se complementa con una 

preparacién técnica o capacitacién laboral que proporcione al 

discapacitado visual la oportunidad de sentirse Util y garantice su 

independencia econdémica. & trabajo, en este caso, cumple con 

un objetivo de gran importancia: su real incorporacién a la vida 

cotidiana. 

Estos programas proporcionan al discapacitado visual los 

conocimientos y habilidades para que éste se desenvuelva en el 

ambito en el que debe vivir y sea capaz de realizar un trabajo 

productivo. 
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La educacién sexual 

3.1 Educacion sexual 

“ La educacién sexual consiste en orientar, canalizar y educar la 

sexualidad a jo largo de la vida, es decir provee informacién 

para desarrollar el entendimiento de las relactones humanas en 

sus aspectos fisico, mental, emocional, social, econdémico y 

psicoldgico. Forma parte de la educacién integral del individuo e 

incluye mds de una informacidn anatdmica y fisiolgica pues 

enfatiza el desarrollo de las actividades y valores morales 

humanos.”"!! 

Alvarez Gayou, en su libro Elementos de Sexologia, nos explica 

que educacién sexual es un concepto que engloba o reune el 

sexo bioldgico, el sexo de asignacidn y la identidad de género. 

Entendido e! primero de ellos como /as caracteristicas fisicas del 

individuo determinadas genéticamente. El sexo de asignacién se 

refiere al conjunto de actitudes y comportamientos que la 

sociedad transmite al individuo. La identidad de género es el 

proceso de identificacién psicolégica de! individuo con fos 

miembros de su mismo sexo. 

" Monroy de Velazco Anameli. Nuestros nifios y ef sexo. Ed. Pax, 2a. ed., México, 1976, p.24 
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"... sexudlidad es el término que engloba integramente los 

aspectos bioldgicos (sexo), psicoldgicos y socioculturales del 

sexo. Se incluyen aqui temas como papeles sexvales, vivencias y 

desarrollo del propio ser como ser hombre o mujer, fendmenos 

sociales relacionados con la sexualidad como pornografia, 

enfermedades venéreas, relaciones interpersonales, etcétera.”!? 

Como podemos observar, la educacién sexual es un concepto 

muy amplio que tiene que ver con la sexualidad en todas sus 

facetas. A partir de ello comprendemos que no es sdlo hablar de 

anatomia o fisiologia. La educacién sexual es algo mds que eso, 

es una educacién que tiene como objetivo principal “... construir 

bases firmes para que ef individuo funcione eficazmente durante 

su vida, ya sea como ser femenino o masculine”, 18 

La educacién sexual provee los conocimientos necesarios para 

que el individuo comprenda su propia sexualidad, logrando salud 

y bienestar mental, asi como tener la capacidad de tomar 

decisiones positivas cuando llegue a ia madurez. 

  

1? Alvarez, Gayou, J.L_Elementos de sexologia, Mc Graw Hill-Interamericana, México, 1990, 

p.3 
‘3 Monroy de Velasco Anameli. Op. Cit. p. 31 
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3.1.1 Objetivos de la educacion sexual 

La educacién sexual tiene como objetivos que ef individuo: 

e Conozca y comprenda {a naturalidad de los procesos fisicos y 

mentales relacionados con la sexualidad; eliminando asi, 

temores u tabves relacionados con su propio sexo y el sexo 

contrario. 

e Aprenda que la sexualidad puede vivirse en forma positiva y 

responsable, unificando criterios de libertad, responsabilidad y 

respeto. 

e Posea salud fisica y menial. 

e Aprenda los valores, normas y patrones de conducta del 

contexto en el que se encuentre. 

« Prevenga desajustes emocionates y psicosociales. 
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3.2 Importancia de la educacion sexual en personas 

discapacitadas 

Constantemente podemos observar actitudes prejuiciadas en los 

adultos que rodean al nifio o joven discapacitado, en torno a su 

persona y muy especialmente alrededor de su sexualidad. 

La persona discapacitada tiene la necesidad de reconocerse 

como un ser social y buscar la realizacién de su personalidad 

incluyendo su sexualidad. Sin embargo fa sociedad y !a propia 

familia ignoran o hasta reprimen este aspecto de su existencia 

humana. 

Al hablar de educacién sexual de fas personas con 

discapacidad, nos enfrentamos a situaciones que por mucho 

tiempo se han mantenido marginadas; por un lado la 

representacion social que se tiene de las personas con 

necesidades especiales, y por e! otro lado el mito de la ausencia 

de fa sexualidad o de Ia sexualidad “anormal” que se les asigna. 

Pareciera que en la educacién especial, la educacion sexual 

tendria que ser diferente a la impartida al resto de la poblacion. 

Sin embargo, ésta no es diferente de una educacién sexual 

“normal” o regular, ya que el desarrollo de todo ser humano es 

semejanie y todos nos movemos en el! mismo marco normativo 

establecido por la cultura que compartimos.



Los objetivos de la educacién sexual no cambian en relacién a 

las caracteristicas de los grupos, sino acaso sdélo en cuanto a la 

metodologia de ensefianza - aprendizaje, las técnicas y los 

materiales didacticos adecuados para cada area de atencidn. 

La integracién bio-psico-social en que se basa la educacién 

sexual, puede proporcionar a las personas especiales, estimulos e 

influencias variadas, idéneas y oportunas que fas llevardn a la 

maxima expresion de sus capacidades. 

La educacién sexual, es un proceso que promueve en los 

individuos un sentido de responsabilidad y el establecimiento de 

un compromiso social, en el que también ta misma sociedad se 

compromete a responder a las necesidades del individuo. 

Desde ese punto de vista, la educacién sexual resulia ser un 

instrumento valioso para integrar a las personas discapacitadas a 

un mundo complejo, en el que la sexualidad esta implicada en 

todos los sectores de la actividad humana laboral, familiar, 

religioso, etc. y que a fin de cuentas es el mundo al que 

pertenece. 

Su finalidad especifica es la de capacitar al individuo con 

necesidades especiales para que logre una avtodeterminacién 
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consciente y responsable de su sexualidad, partiendo de sus 

potencialidades fisicas e intelectuales. 

3.2.1 La sexualidad en las personas con discapacidad visual 

El nifo ciego o débil visual, al iguat que cualquier otro 

normovisual tiene interés en conocer sobre si mismo, sobre las 

sensaciones que tiene su propio cuerpo, las manifestaciones de 

éste ante ciertos estimulos, en fin, su desarrollo biopsicosexual se 

da igual que en cualquier persona, sin embargo muchos de los 

conocimientos que debe adquirir se ven limitados por la falta de 

estimulo visual. 

Ante tal situacion recurre al sentido del tacto. Durante sus 

primeros meses de vida realizaré una amplia exploracién tactil 

de! mundo que fe rodea. Cuando Ia exploracién inciuye los 

genitales, los padres reaccionan con actifudes de censura. 

Las diferencias de sexo también las advierte a través del tacto. 

Aprovecha cualquier momento para focarse y tocar a otros ninos 

y ninas. Esta actitud también se repite en la adolescencia, en 
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donde el acercamiento corporal reafirma ademds su necesidad 

de aceptacion. 

Sin embargo, los adolescentes no viven plenamente su 

sexualidad, pues ja expresién de ésta es censurada por la 

sociedad que no aprecia la importancia que el sentido del tacto 

tiene para ellos. La censura que experimenta desde el seno 

familiar hasta 1a sociedad hace que vivan su sexuaclidad como 

aigo sucio y limitado. 

La forma en que se manifiesta la sexualidad en el discapacitado 

visual, lo expone al rechazo y a la agresién social, pues no sdlo se 

le reprueban sus actitudes, sino que también su relacién con el 

mundo de los normovisuales queda restringida lo que favorece 

mds su marginacion y limita su integracién social. Ante el rechazo 

social suelen hacer “circulos de ciegos o discapacitados 

visuales”, donde los normovisuales no pueden penetrar. La 

eleccidn de pareja queda destinada a darse dentro de este 

circulo. 

Todo esto sumado a la ignorancia y prejuicios de quienes le 

rodean, propician que el discapacitado visual sea un adulfo 

inseguro, con temores, tabUes y prejuicios creados en cuanto a 

su propia sexudlidad y la de los demas; inclusive la 
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desinformacién sobre el tema origina que sea en ocasiones 

objeto de abuso sexual. 

Al estar continuamente expuesto a actitudes negativas, tiene 

una gran necesidad afectiva y a la vez muy poco compromiso 

con su pareja, de tal manera que su relacién no esta afianzada 

sobre la exclusividad sexual y el compromiso afectivo. Es por eso 

frecuente que caiga en situaciones de promiscuidad, que 

favorecen embarazos no deseados y enfermedades 

sexualmente transmisibles. 

Ante este panorama, y habiéndome abierfo sus puertas el 

Instituto Nacional de Rehabilitacién para Ciegos y Débiles 

visuales, asumo el compromiso de apoyar la ensefianza de 

educacién sexual en la adolescencia, proporcionadndoles a los 

alumnos un material diddctico que les ayude a comprender los 

fenodmenos ocurridos durante este periodo y que promueva 

ademas el autocuidado. 

Contribuyendo a la comprensidn de! tema, se persigue que el 

nifo logre una adecuada identidad que lo acompanara a lo 

largo de su vida y servira de apoyo para la toma de decisiones 

durante esa etapa y en su vida adulta; es decir, facilitara su 

socializacion. 
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3.3 Antecedentes de la educacién sexual para discapacitados 

visuales 

En el afo de 1870 se funda la primer escuela para ciegos en 

México, registrandose en esta institucién nifios, jovenes y adultos. 

En 1928 se trasladan al inmueble que actualmente ocupa la 

Escuela Nacional para Ciegos “Lic. Ignacio Trigueros”. 

Es hasta 1952 que se promueve la separacién de nifios y adultos. 

La Escuela Nacional para Ciegos se queda con la poblacion 

adulta y se crea el Instituto Nacional de Rehabilitacién para nifos 

Ciegos y Débiles Visuales, para ta atencién de nivel preescolar y 

primaria, con una poblacién cuyas edades oscilaban entre los 4 

alos 20 anos. 

La Escuela Nacional para ciegos esta ubicada en una zona de 

alta peligrosidad en donde es comun el ejercicio de la 

prostitucién, es por eso que en materia de educacion sexual, se 

pone especial énfasis en el autocvidade y la planificacion 

familiar para evitar abusos, embarazos no deseados y 

enfermedades sexualmente transmisibles. 

Otra prioridad de ja educacién sexual en esia escuela es el 

promover la ruptura de los “circulos de ciegos". Con una buena 

orientacién, se persigue que los alumnos se conviertan en 

39



  

personas seguras con actifudes positivas en torno a la sexualidad, 

capaces de elegir pareja entre la poblacién normovisual. 

Enfocando los antecedentes al Grea de educacién sexual 

impartida en el Instituto Nacional para la Rehabilitaciédn de 

Ciegos y Débiles Visuales, lugar en donde se desarrolla mi 

investigacién y se genera el material diddctico propuesto, se 

encontraron problemas como masturbacion, relaciones sexuales, 

abuso sexual y embarazos no deseados, que eran resultado de la 

convivencia de jévenes con nifos. 

Ante esta situacién, el Departamento de Psicologia, hecha a 

andar el Programa de Educacién Sexual, cuyo primer paso fue 

canalizar a los jovenes mayores de 16 afios a la Escuela Nacional 

para Ciegos o bien integrarlos a escuelas regulares. 

Los problemas fueron frenados, pero no resueltos en su totalidad, 

hasta 1981, fecha en que se fija la edad de 15 afhos como edad 

maxima de inscripcién y entra en vigor el Programa de 

Educacién Sexual vigente actuaimente, cuyos objetivos se 

describen a detalle en el capitulo 6, inciso 6.2 Universo de 

trabajo pag. 76. 
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Didactica 

4.1 La Didactica 

Antes de hablar del material didactico, es necesario conocer 

que es la Diddctica y los demds elementos que intervienen en 

ella. 

"La Didadctica es la disciplina pedagdédgica de cardcter 

practico y normativo que tiene por objeto especifico la técnica 

de la ensenanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar 

eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”.|4 

En tal sentido se puede decir que la diddctica ofrece al docente 

los instrumentos técnico - prdcticos para conducir el proceso de 

ensenanza - aprendizaje. 

Para entender el proceso de ensefhanza - aprendizaje, definamos 

por separado cada uno de esos conceptos. 

Se entiende por ensefanza ef medio que permite la transmisién 

de conocimientos, actitudes o habilidades. A través de este 

* Alves de Mattos Luis, Op. Cit. p. 24 
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proceso se estimulan y provocan cambios deseables en el 

individuo. 

El proceso de aprendizaje lo podemos definir como la 

transformacién de la conducta de manera permanente. 

Estas dos actividades adquieren ta categoria de proceso 

cuando “... se admite que, dentro del individuo operan procesos 

mentales bdsicos que le permiten descubrir, entre los multiples 

conocimientos que le son presentados, aquellos que 

especificamente le sirven para su aplicacién en su vida. .."'5 

Cuando el individuo posee la capacidad de rechazar ciertos 

conocimientos y adoptar otros, se entiende que ha aprendido y 

que el proceso ensefhanza - aprendizaje ha sido efectivo. 

‘\. aceptando que no puede exisfir ensenanza sin que se 

produzca el aprendizaje, se adopfa el férmino ensenanza - 

aprendizaje, para designar al proceso que incluye la 

metodologia empleada por el docente y que se complementa 

con el proceso que se opera en el individuo, al captar la 

informacién que recibe."!6 

‘8 SSA, Manual de contenidos para ej curso basico de Educacién Sexual y Planificacion Famitiar 

en ja minusvalia, México, 1992, p. 241 

%8 Ibidem p. 242 
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En la diddctica intervienen los siguientes elementos: alumno, 

profesor, contenido, objetivos, técnicas, material diddctico y 

evaluacién, Debe existir una retroalimentacién entre cada uno 

de ellos a manera que el proceso de ensenanza - aprendizaje 

obtenga los resultados deseables. 

En la siguiente pdgina se expone un esquema que aclarard 

mejor como interactuan esos elementos. Esta basado en la 

estructura diddctica que explica Julieta Garcia ” y se 

complementd con lo que se expone acerca de los elementos de 

didactica en el Manual de contenidos para el curso basico de 

Educacion Sexual y Planificacién Familiar en la minusvalia.* 

En una lectura horizontal del mismo, podemos apreciar un “eje 

de aprendizaje”, conformado por el alumno; el contenido, que es 

lo que el alumno debe aprender, y los objetivos, que se refiere al 

nivel y modalidad del contenido. En una lectura vertical, 

encontramos el “eje de ensefanza”, en donde se ubican el 

profesor o docente: el contenido, punto de interseccién entre 

ambos ejes, y jas estrategias o formas de trabajo. En este rubro 

encontramos a las técnicas o actividades que llevan a la 

realizacién efectiva del proceso de ensenanza-aprendizaje; y el 

material diddctico, que es todo aquel material que apoya el 

"’ Garcia, Julieta. Metodologias de la ensehanza en educacién superior. Nucleo problematico: 
Técnicas didacticas. CISE-UNAM p. 9 

8 SSA Op. Cit. p. 241 
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trabajo docente ( en el inciso 4.2 pag. 45 se define mds 

ampliamente). Un ultimo elemento es la evaluacién que arroja 

informacion acerca del progreso del aprendizaje. Permite la 

realizacién de modificaciones y correcciones a los demds 

elementos de la estructura diddctica. 

Estructura Didactica 

Eje de ensefianza 

Profesor 

Alumno ——-———— Contenido —-———— Objetivos 

Lo que el alumno Nivel y modalidad 

aprende. del contenido. 

Eje de aprendizaje 

Estrategias 

e técnicas 

e material didactico 

Evaluacién 

Afirmo y deseo comprobar que el Diseno Grafico puede 

infervenir en e| proceso de ensenanza - aprendizaje, aportando 
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un material diddctico con objetivos bien definidos que interactue 

de manera eficiente con los demds elementos que intervienen 

en la didactica. 

El Disehlo Grdfico puede proporcionar la forma fisica o material 

que permite al alumno percibir a través de sus sentidos la 

informacién necesaria a fin de obtener un aprendizaje mas claro 

y concreto. De manera que el material didactico interactue con 

los demds elementos del eje de ensefhanza y contribuya a 

eficientizar el proceso de ensefhanza-aprendizaje. 

4,2 Concepto de material didactico 

“ Los materiales diddcticos son medios e instrumentos que sirven 

para satisfacer, en distinta dimension, las necesidades de la 

educacion que realiza el educador y del aprendizaje que ‘sufre’ 

el alumno "9 

“ El material diddctico es, en ta ensenanza, e! nexo entre Sas 

palabras y la realidad. Lo ideal seria que todo aprendizaje se 

*® Spencer, Rosa A.P. de. Evaluacion del material didactico. Hermes, México, 1971, p. 25 
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llevara a cabo dentro de una situacién real de vida. No siendo 

esto posible el material diddctico debe © sustituir la realidad 

representandola de la mejor manera posible, de modo que 

facilite su objetivacién por parte del alumno “ 26 

El material didactico es aquei auxiliar pedagdgico, con objetivos 

y metas plenamente definidos, aplicable dentro de un contexto 

educativo global y sistematico. Es aquel medio que facilita el 

proceso de ensenanza - aprendizaje, estimulando la funcién de 

los sentidos para poder acceder con mayor facilidad a ta 

informacién; asi como, para la adquisicién de habilidades y 

formacién de actitudes y valores. 

4.2.1 Objetivos del material diddctico 

Spencer * sehala que los objetivos de todo material diddctico 

son los siguientes: 

20 G, Neciri Imideo. Hacia una didactica general dinamica. p. 329 
* Spencer, Rosa, A.P. Op. Cit., p.46 
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e Aproximar al alumno a ja realidad de lo que se quiere ensenar, 

ofreciéndole una nocidn mds exacta de los hechos y 

fendmenos estudiados. 

e Proporcionar experiencias que no son fdcilmente obtenibles, 

contribuyendo a la eficiencia y profundidad del aprendizaje. 

* Facilitar la percepcidn y comprensidn de los hechos y 

conceptos. 

¢ Provocar una impresion mas viva y sugerente que contribuya a 

la fijacién del aprendizaje y lo haga mds duradero. 

e Motivar en el alumno operaciones de bUsqueda, investigacién 

y comparacién de la realidad. 

De todos ellos se concluye que el objetivo primordial del material 

didactico es fortalecer el proceso de ensefhanza - aprendizaje. 
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4.4.2 Caracteristicas del material diddctico 

A! hablar de las caracteristicas o cualidades del material 

didactico, nos referimos a aquellas propiedades pedagdgicas 

que debe presentar todo material para cumplir con los objetivos 

descritos en el inciso anterior {4.2.1} 

Segun Spencer # dichas propiedades son las siguientes: 

e Claridad. Los conceptos manejados en el material didactico 

deben presentarse en forma clara y directa, ofreciendo una 

nocién exacta de los hechos y fenodmenos estudiados, sin 

permitir ambiguedades. 

e Adecuacién, El contenido debe estar a la altura de! alumno, 

debe estar adaptado a sus intereses y a su capacidad 

intelectual. 

e Motivacion. —l material debe servir de mdvil para el 

aprendizaje. El contenido del mismo debe presentarse en 

forma adecuada para despertar y mantener el empeno en ef 

alumno. 

e Precisién. El material diddctico debe utilizar elementos 

veraces, exactos y reales. 
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e Consistencia. El material didactico debe llevar al alumno a 

aprender algo que le deje siempre una experiencia sdlida y 

firme, de la cual pueda obtener una utilidad para la vida. 

e Formativo. Los conceptos manejados en el material diddctico 

deben fomentar en el educando el desarrollo de una aptitud, 

una habilidad o un hdabito que incorporados a su persona 

vayan modificando su conducta. 

e Calidad estética. El material debe ser atractivo y de manejo 

agradable. En su realizacion deben utilizarse materiales 

vistosos y bien presentados y deben cuidarse las técnicas de 

representacién empleadas { en cuya eleccion recae la 

expresividad que se da al material } y el! manejo de los 

conceptos como figura - fondo, tamano, textura y color. 

  

22 Ibidem, p. 58 
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4.2.3 Clasificacién 

Existe una gran variedad de clasificaciones de material 

diddctico, de las cuales dos me parece importante explicar 

que en ellas ubico las cualidades del material que propongo. 

ya 

La primera de ellas la hacen Josefina y Herminia Castaneda *, 

esia hecha en base al aspecto que se pretende desarrollar o 

motivar con el material didactico a usar: 

e Material diddctico para el desarrollo de la creatividad. 

Como por ejemplo los mdédulos o juegos de construccién, o 

cualquier otro que brinde diferentes alternativas de 

terminacion y combinacién entre si. 

¢ Material didactico para el desarrollo de la memoria. Es el 

material o instrumento que ejecuta la retencion det 

educando. 

« Material didadctico para el desarrolio de la observacién de 

ideas. Motiva en el educando la busqueda de una conexién 

entre un objeto y otro, u opciones de determinadas 

actividades como abrir y cerrar, entrar y salir, puerta y casa. 

?3 Castafieda Josefina y Castafteda Herminia. Dispositivos didacticos. Triltas, México, 1979, 
p. 44 
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* Material diddctico para _el_ desarrollo de _variantes 

sensoriales. Es aquel cuya finalidad es la de identificar 

diversos aspectos de estimulos sensoriales. Por ejemplo el 

tacto, corresponderia a la identificacién de diferentes 

texturas, formas, etc. A la vista, diferentes colores, figuras, 

distancia, profundidad, etc. 

e Material _diddctico para la ensefhanza de un tema. Su 

objetivo es que el educando aprenda un tema especifico, 

con apoyos que le faciliten su aprendizaje. 

El material diddctico que propongo se ubica en este rubro, ya 

que esta disenado para la explicacién de temas de educacién 

sexual especificos, en cuyo caso no existe manera de acceder a 

la informacion sin un material que facilite ese proceso. 

e Material didactico mixto. Es el utilizado para desarrollar dos o 

mas aspectos de los antes senalados, entre los cuales puede 

o no haber relacion. 

La siguiente clasificacion hecha por Isabel Ogalde y Esther 

Bardavid, en su libro “Los materiales didacticos”, esta basada en 

el tipo de lenguaje o forma de expresién que se empiea para ta 

elaboracién y difusién del material didactico. Como por ejemplo: 
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Lenguaje verbal o auditivo: cintas, discos, radio. 

Lenguaje visual: transparencias, fotografias, carteles. 

Lenguaje escrito: libros, revistas, manuales y demds material 

impreso. 

Combinacién de lenguajes: audiovisuales, television, cine. 

Abundemos mas en esta clasificacion: 

Materiales auditivos. Son el registro de sonidos en un diseno 

fonografice o cinta magnetofénica. A este grupo 

pertenecen los casettes, las cintas y los discos. 

Materiales de imagen _fija. Las filminas, transparencias o 

cualquier otro mensaje impreso susceptible de proyectarse. 

Las fotografias { impresién sobre papel } también se 

clasifican en este grupo. 

Materiales grGficos. Se refiere a los carteles, diagramas, 

grdaficas e ilustraciones, mismos que se pueden apoyar en 

un pizarrén o rotafolio. 

Materiales impresos. Son aquellas fuentes de informacion 

que propician sugerencias al lector e incifan respuvestas 

personales, como las revistas, los manuales, los textos en 

general. 
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e Materiales mixtos. Son aquellos materiales que combinan 

sonido e imagen visual, como las _ peliculas y los 

audiovisuales. 

e Materiales electronicos. A este grupo pertenecen los 

programas de computacién (software}, mismos que pueden 

definirse como el conjunto de instrucciones, informacién y 

actividades estructurades para que el alumno logre 

alcanzar resultados de  aprendizaje  previamente 

determinados. 

e Materiales tridimensionales. Son una reproduccién a escala 

que puede ser de igual, menor o mayor tamano que el 

original. Los modelos anatémicos, los arquitecténicos y las 

maquetas son algunos de los materiales incluidos en este 

grupo. 

Propongo la elaboracién de material diddctico tridimensional 

para la ensefanza de temas especificos de educacién sexuai, 

porque considero que es el mejor medio para que el ciego y 

débil visual pueda comprender los conceptos que de otra 

manera no podrian asimilar. Recordemos que para las personas 

con discapacidad visual, !a percepcién tdctil es de gran 

importancia para el reconocimiento del entorno, en ausencia del 

sentido de la vista. 
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4.3 El material diddctico para personas con discapacidad 
visual 

Los programas educativos para ciegos y débiles visuales estan 

destinados a formar personas autosuficientes, criticas y libres, que 

aprovechen sus capacidades restantes para poder integrarse 

plenamente en la sociedad normovisual de la que forman parte. 

El material diddctico utilizado para este fin, esta basado 

principalmente en la estimulacidn de los sentidos, como el tacto, 

el oido, el sentido cinestésico y en el caso especifico de las 

personas débiles visuales, también de la vista. 

Existe material destinado para el aprendizaje de areas basicas 

como la lectura - escritura y las matematicas; asi como material 

para recrear actividades de la vida diaria y para otras areas mds 

especificas como la orientacién y movilidad, ta higiene o el 

cuidado de la visién residual. 

A continuacién se mencionan los materiales mas relevantes: 

e Sistema de lecto - escritura Braille. Es un método de lectura y 

escritura para ciegos, a base de puntos en relieve que 

permiten la lectura de! texto por medio del tacto. 
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La piedra fundamental del sisterna se basa en dos hileras 

verticales paralelas, de tres puntos cada una. Estos seis puntos 

componen la ‘“celdilla"” Braille, también denominada 

“generador”. Las diferentes combinaciones de los puntos de la 

celdilla, que ofrecen un maximo de sesenta y_ tres 

posibilidades, hacen posible senalar individualmente a cada 

letra, cifra, signo de puntuacién, etc. 

Para la escritura de los puntos es necesario hacerlo por medio 

de una regleta , instrumento metdlico con espacios perforados 

con los seis puntos del signo generador, y un punzdn, 

instrumento con punta redondeada para marcar el papel en 

el revés de ia hoja, realizandose por lo tanto, la escritura en el 

sentido inverso, o sea de derecha a izquierda y con el 

generador invertido; para que del otro lado de la hoja queden 

senalados los puntos realzados y la escritura de izquierda a 

derecha. 

Utilizo este sistema para escribir los conceptos de educacion 

sexual que manejo en mi material diddactico, a fin de reforzar la 

percepcién tdctil que los nifios hagan de los modelos 

tridimensionales propuestos. 

La escritura Braille, aun en las mejores condiciones, puede 

presentar el problema de Ja fafiga fisica. Una buena opcion 
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para evitar esto, es el uso de la maquina de escribir Braille la 

cual permite leer inmediatamente lo que se escribe: asi como 

una mayor rapidez en la escritura y mds soltura en el manejo 

del Braille. 

Su funcionamiento se basa en el mismo mecanismo de !a 

maquina de escribir convencional. Consta de seis teclas (una 

para cada uno de los signos que pueden componer un 

caracter Braille}, una tecla espaciadora, una tecla de 

retroceso, ofra para el cambio de linea y una palanca que 

hace recorrer la cabeza Braille y situarla al inicio del rengl6n. 

Dispositivos para_mafemdticas. Existen bloques cubicos para 

contar, ideales para aprender los detalles de forma y diseno 

para los nifos que empiezan a contar. O las superficies y 

sdlidos geométricos de madera que representan los cuerpos y 

las superficies de geometria. 

La caja matemdtica es utilizada en los primeros afhos de 

instruccion primaria. Es una caja de madera, cuya tapa 

contiene una plancha a modo de reticula en la que se 

insertan piezas de plastico que Ilevan escritos los numeros y 

signos matemdaticos en Braille. 
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Otro auxiliar muy importante es el Gbaco, un dispositive para 

contar disefado de acuerdo con nuestro sistema numérico. 

Tiene 10 filas de 10 unidades, de modo que puede usarse para 

brindar un concepto badsico y sencillo de la aritmética. 

Auxiliares_ qeograficos. En este grupo se incluyen los globos 

terraqueos y los mapas en relieve. 

Modelos biolégicos. Generalmente hechos de caucho, son 

auxiliares para el estudio de la anatomia e higiene. 

Juquetes educacionales y juegos. Existen una gran cantidad 

de juguetes que representan modelos de los equipos reales 

como camiones, trenes, aeroplanos o barcos. O modelos de 

herramientas con tuercas y tomillos, que familiarizan al nino 

con sus caracteristicas mecadnicas, al tiempo que suponen 

valiosos_ ejercicios de manipulacién tactil, seleccion y 

comparacion. 

Por lo que respecta a los juegos de mesa, son muchos los que 

han sido adaptados para tas personas con discapacidad 
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visual, como el domind y las barajas Braille, los juegos de 

damas y el ajedrez. 

Auxiliares sonoros. En este rubro se encuentra ef libro hablado, 

que es la grabacién de un programa educativo, libro de texto 

© literario, ponencia, explicacién en clase o cualquier otro 

material que complemente el! aprendizaje det discapacitado 

visual. 

Ayudas dpticas. Algunas personas con vista parcial o limitada 

pueden aprovechar jas ventajas de las lentes de aumento 

para leer la letra impresa comun. Existen muchos tipos de 

lentes como las lupas manuales que permiten mantener la 

lente a una distancia de lectura variable; las lupas fijas que 

permiten mantener !a lente a una distancia constante del 

objeto de forma permanente, fija o regulable a voluntad: y los 

telescopios, que pueden emplearse cuando el alumno debe 

ver lo que esta escrito en el pizarrén. 

En todos los casos se trata de auxiliares que, al aumentar el 

tamafio de los objetos, permiten a las personas con debilidad 

visual leer cualquier tipo de informacién impresa y apreciar 

detalles de los objetos. 
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e Material para orientacién y movilidad. Auxiliares para gente de 

bajo resto visual y ciegos totales. En este rubro entra una gran 

variedad de bastones y los perros guia. 

El basién es el auxiliar de movilidad utilizado por el 

discapacitado visual para su desplazamiento de forma 

autonoma. Puede considerarse como una extensidn del tacto, 

ya que le permite reconocer las caracteristicas de la superficie 

por donde se desplaza. 

El perro guia, es un perro altamente adiestrado para gviar al 

ciego en exteriores. Puede localizar y evadir los obstaculos por 

si sdlo, sin tener que flegar o entrar en contacto con ellos, 

como en el caso del bastén. 

4.4 Importancia del Diseno Gréfico en la elaboracion de 

material didactico 

El Diseho Grdfico se define como Ja disciplina que cubre las 

necesidades visuales de la sociedad en la que aciva. En todas 

las areas de nuestra sociedad es eminente la necesidad de 
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comunicacion visual. La educacién y muy particularmente la 

educacién especial, no es ajena a esta situacion. 

En educacién especial, ante la falta de un material didactico 

especifico para la ensefhanza de un determinado tema; el Diseno 

Grdfico puede intervenir aplicando la metodclogia empleada 

para fa solucién de cualquier problema de comunicacién visual, 

estableciendo objetivos definidos y generando la propuesta 

gtdfica mds original, precisa y favorable en atencién a esa 

demanda. 

El disefador grafico tiene la capacidad de proponer, a partir de 

las bases tedéricas que aporten los demas profesionales que 

intervienen en la educacién especial, el material didactico que 

complemente y reafirme esa informacién de la manera mas 

eficienfe. 

En la elaboracién de material diddctico me parece muy 

destacada Ia intervencién de! Disefio Grdfico en el sentido de 

que con habilidad, creatividad y una adecuada eleccién de 

materiales y técnicas de representacidn; asi como un acertado 

manejo de elementos como ja forma, famano, color, texturas, 

tipogratia, etc. , se pueden crear materiales de gran calidad que 

despierten el interés y motivacién en el diumno. 
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Si bien la calidad estética es una de las cualidades que debe 

observar todo material diddctico, e| Disefio Grdfico no sdlo es 

importante por la expresividad que logra imprimir en su 

elaboracién:; también lo es, porque con un correcto manejo de 

los elementos de diseho puede generar mensajes grdficos, que 

de manera clara, simple y directa comuniquen ia informacion de 

modo efectivo para facilitar la percepcién y aprendizaje de 

conceptos y fendmenos concretos. 
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Elementos inherentes del Disefto 

5.1 El lenguaje visual, 

Al justificar la intervencién del Disefio Grafico en la elaboracién 

de material diddctico en el capitulo anterior, hablé del manejo 

acertado por parte del disefador, de elementos como la forma, 

el tamano, el color y las texturas; asf como materiales y técnicas 

de representacién para lograr un material diddctico atractivo y 

eficaz. 

Antes de ver la aplicacién de estos elementos en el caso 

concreto del material que propongo, es necesario entender 

primero el lenguqje visual y los elementos de diseno. 

El Disefo Grdéfico obedece a un lenguaje visual. Un lenguaje de 

comunicacién basado en imagenes, que como tal consta de 

elementos, principios y reglas. 

El conocimiento y manejo de esos elementos y reglas conlleva a 

una organizacién visual o composicién que hard mds claro y 

preciso el mensaje o informacién que el disefo habra de 

comunicar. 
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En el estudio del lenguaje visual, algunos autores hacen 

referencia Unicamente a los elementos visuales. Dondis * los 

llama elementos basicos y son el punto, la linea, el contorno, la 

direccidn, el tono, el color, las texturas, la escala, la dimension y el 

movimiento. 

Turnbull * por su parte, define como elementos visuales al punto, 

la linea, la forma, el tono y la textura. 

En la interpretacién del lenguaje visual Wong * hace una 

referencia mds amplia y reconoce no sdlo los elementos visuates, 

sino la existencia de otros tres grupos de elementos: 

- e Elementos conceptuales 

« Hementos visuales 

e Elementos de relacién 

« Elementos practicos. 

% Dondis, D. A. La Sintaxis de la imagen. {ntroduccidn al alfabeto visual. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1995, p. 53 

5 Turnbuil T. Arthur. Comunicaci6n grafica. Tipografia, diagramacién, disefio, produccién. Trillas, 

México, 1997, p. 270 

78 Wong, Wucius.Op Cit., p. 42 
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5.2 Elementos de diseno 

Wong habia de cuatro grupos de elementos que unidos 

‘\,. determinan la apariencia definitiva y el contenido de un 

diseno.”” 

Son la materia prima de toda fla informacién visual. La 

manipulacién de ellos conileva a lograr un efecto determinado 

en et disefno. 

Voy a mencionar fos elementos que pertenecen a cada uno de 

esos grupos, pero la descripcién detaliada de ios elementos que 

pertenecen a los tres primeros se hard cuando se hable del 

disefo tridimensional, pues me parece importante ubicarlos en 

ese contexto ya que mi propuesia de material diddctico es 

precisamente tridimensional. 

Ademas, esos elementos se hacen igualmente presentes en el 

disenio tridimensional como en el bidimensional. 

e Elementos conceptuales. Son elementos no visibles que no 

existen fisicamente, pero si se perciben, como el punto, la 

tinea, el plano y el volumen. 

7 Loe. Cit. p. 42



« Elementos visuales. Son elementos visibles que constituyen la 

apariencia final del disefio como sa forma, medida, color y 

textura. 

e Elementos de relacién. Elementos para la ubicacién e 

interrelacién de las formas de un disefio. Son la direccién, la 

posicion, el espacio y la gravedad. 

« Elementos practicos. Sustentan el contenido y alcance de un 

disefho. Son la representacion, o aproximacién que hace el 

hombre de algo real; el significado, que se hace presente 

cuando el disefo trasporta un mensaje; y la funcién cuando 

un diseno persigue un propdsito determinado. 

5.3 Elementos de diseiio tridimensional 

El diseno tridimensional, al igual que el bidimensional persigue un 

orden o armonia visual. La diferencia radica en que su material 

es el mundo tridimensional. 

Para entender el concepto de tridimensién es necesario saber 

que las tres dimensiones o magnitudes referidas son largo, ancho 

y profundo; por lo que tas tres direcciones primarias son: vertical 
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que va de arriba a abajo, horizontal que va de izquierda a 

derecha y transversal que va de adelante hacia atrdas. 

Para cada direccién se puede generar un plano liso, con lo que 

se obtiene un plano vertical, un horizontal y un transversal. 

Los elementos conceptuales, visudies y de relacion que 

encontramos en el disefio bidimensional, pueden trasladarse al 

disefo tridimensional con ligeras adecuaciones. A éstos hay que 

agregar un cuarto grupo: los elementos de construccién, que se 

definen como aquellos que concretan los elementos 

conceptuales. 

En los siguientes cuatro incisos se describiran cada uno de los 

elementos que conforman estos grupos. 

5.3.1 Elementos conceptuales 

Wong define como elementos conceptuales ail punto, la linea, el 

plano y el volUmen; aquellos que no tienen una forma fisica. En 

mi interpretacion personal considero que estos elementos son los 

medios o instrumentos utilizados para lograr que un disefho sea 

conceptual; es decir, en un soporte grafico dejan de ser sdlo una 
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linea o un punto y se les confiere un valor significativo dentro del 

mensaje global. 

« El punto. Indica una posicién en el espacio, no tiene tongitud, 

anchura, ni profundidad. indica los extremos de una linea o la 

interseccién entre ellas. Indica también el vértice de una 

forma sdlida. 

« La linea. La genera el desplazamiento de un punto. Tiene 

longitud, posicién y direccién, no asi anchura ni profundidad. 

Marca el limite de un plano y el lugar en donde dos planos 

interseccionan. 

e El plano. El recorrido de una linea en una direccidn distinta a la 

suya, genera un plano. Tiene Jongitud y anchura pero no tiene 

profundidad. Esté limitado por lineas y define los limites de un 

volumen. 

« El volumen. Al moverse un plano en direccion distinta a la suya, 

se convierte en un volumen. Este tiene longitud, anchura y 

profundidad. En el diseno bidimensional et volumen es ilusorio. 

En el diseno tridimensional define !a cantidad de espacio 

contenido en el volumen o desplazado por él. 
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5.3.2 Elementos visuales 

Los elementos visuales del diseno tridimensional son: 

¢ La figura, Apariencia externa de un diseno. Puede ser la 

representacién bidimensional sobre un plano de una forma 

tridimensional, por lo que es un aspecto de la forma. 

e El tamafo. Medicién de longitud, anchura y profundidad de 

cualquier forma tridimensional a partir de tas cuales se puede 

calcular su volumen. 

« Elcolor, Es la manera como |a luz es reflejada y percibida por el 

ojo, a partir de la superficie de una forma o figura. Distingue 

de una manera clara ja forma de su entorno. 

e La _textura, Son las caracteristicas de superficie del material 

utilizado en el disefio. Puede reconocerse mediante fa vista 

(textura visual) o mediante el tacto (textura tactil) o mediante 

ambos sentidos. 
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5.3.3 Elementos de relacion 

Los elementos de relacién rigen {fa ubicacién y las 

correspondencias internas de los elementos visuales. Para la 

determinacién de estos elementos se usa un cubo envolvente 

imaginario, a fin de establecer las relaciones de posicidn, 

direccién, espacio y gravedad. 

e La posicion. La posicion de una forma esta determinada por su 

relacién respecto a los planos bdsicos frontal, superior y lateral 

del cubo envolvente imaginario. 

» La direccién. La direccién de una forma depende de como 

esta relacionada con los planos bdsicos. Asi, se observa su 

direccién como paralela a un piano y perpendicular vu oblicua 

en relacién a otro. 

e El espacio. En el disefno tridimensional el espacio es red. 

Puede ser observado como el lugar ocupado por una forma 

sdlida, desocupado o vacio internamente. 

« La gravedad. Todas las formas tridimensionales estan sujetas a 

ia ley de fa gravedad. Del material usado para la elaboracion 

de la forma, depende su peso. Por lo que es frecuente 

sehalarles atriputos como pesada o liviana, esfable o inesfable. 
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5.3.4 Elementos constructivos 

Son los elementos usados para la comprensién de los sdlidos 

geométricos. Ayudan a definir las formas volumétricas. 

« El vértice. Es el punto donde confluyen diversos planos. 

* El filo. Es la unién de tos planos paralelos a lo largo de una linea. 

« La cara. Es la superficie externa que encierra un volumen. 

5.4 Composicion 

Después de conocer los elementos de disefio es necesario 

describir otro concepto importante de la comunicacidén visual: la 

composicién. Este concepto se refiere a disponer de manera 

arménica figuras o formas en un plano determinado, atendiendo 

a una estructura que genere un orden especifico de los mismos. 

Para la ordenacién de elementos el !enguaje visual tiene reglas o 

técnicas visuales que ayudan ai disefiador a organizar los 

elementos de diseno y a destacar o enfatizar unos de otros de 

acuerdo a sus necesidacdes. 
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“Las opciones y elecciones que conducen al efecto expresivo 

dependen de la manipulacién de los elementos ( de diseno } 

mediante las técnicas visuales” 

Dondis sefhala varias técnicas en forma de dipolos como: el 

equilibrio y la inestabilidad, la simetria y asimetria, la unidad y 

fragmentacién, la predictibilidad y ta espontaneidad, !a 

neutralidad y el acento, etc. Técnicas que pueden ayudar a la 

construccién del mensaje visual. 

Es importante conocer las técnicas, pero ello no significa que 

sean aplicables en todos los casos. Asi como dijimos que segun 

las distintas soluciones que se den a un problema, se enfatizaran 

unos elementos de diseho mds que otros; lo mismo sucede con 

el manejo de las técnicas, se pueden utilizar unas u ofras segun el 

contenido del mensaje que se vaya a dar, se pueden incluso no 

utilizar o bien, como Dondis lo dice, descubrir otras mds. Lo que si 

es importante tener presente, es que todo disefno responde a un 

orden compositivo y a una metodologia. 

8 Dondis D. A. Op Cit. p. 127 
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El proceso metodolégico 

6.1 La metodologia proyectual 

Para dar solucién a un problema de comunicacién visual es 

necesario seguir una metodologia. 

Bruno Munari # define la metodologia proyectual como la serie 

de pasos con un orden idgico y preciso que se sigue para 

alcanzar un objetivo especifico. 

Esta metodologia me parece muy 4gil, por !o que decidi adaptar 

el Método Proyectual para resolver el problema planteado de 

elaboracién de material diddctico de apoyo al programa de 

educacidn sexual en el Instituto Nacional de Rehabilitacién para 

Ciegos y Débiles Visuales. 

El esquema explicativa de ese método se ilustra a continvacion. 

Enseguida se lleva al caso concreto del disefio de material 

diddctico que propongo. 

28 Munari, Bruno. Como nacen los objetos?. Apuntes para una metodologia proyectual. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1993, p.18 
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OP 

cp 

RD 

AD 

MT 

SP   

Método Proyectual 

Problema o necesidad 

Definicién de! Problema. Plantear los limites del 

problema. 

Complejidad del Problema. Se descompone el 
problema en sus componentes a fin de analizarlo y 

resolver primero los posibles subproblemas de forma 

creativa. 

Recopilacién de Datos 

Analisis de Datos 

Creatividad 

Materiales y Tecnologia 

Solucién dei Problema (eventual) 

Modelos 

Verificacién o evaluacion 

Solucion definitiva al problema 
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Método Proyectual para el disefio de material didactico 

Problema 

Definicién del 
problema 

Complejidad 
del problema 

Recopilacién 
de datos   

Material Diddactico 

Material diddctico para la ensenanza de 
educaci6én sexual de adolescentes ciegos y 

débiles visuales. 

« Material en cuya elaboracién se deben 

observar las cualidades que senala la 

diddctica, para que funcione como tal y se 
integre a los demds elementos que 

intervienen en el proceso de ensenanza- 

aprendizaje. 

e El receptor a quién va dirigido el material 

diddctico, es distinto al emisor, por lo que es 
necesario conocerlo. 

e Debe ser un material didactico que el ciego y 

débil visual pueda percibir a través de sus 

sentidos restantes. 

« Material con objetivos definidos, que facilite 
la ensehanza de educacién sexual para 

adolescentes. 

A la informacion recopilada a fo largo de los 

cinco capitulos anteriores; en éste, y como 
antecedente para el desarrollo del material 

didactico, conocimos y estudiamos el Programa 
de Educacién Sexual que se imparte en el 
Instituto; asi como a la poblacién inscrita. 
También se estudio el material diddctico 
existente para Ia ensefanza de educacién 

sexual para discapacitados visuales. 
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Andlisis de 

datos 

Creatividad 

Materiales y 

Tecnologia 

Solucion del 
Problema 

Modelos   

Se observ6 que en la mayoria de los casos, el 
Programa de Educacién Sexual no se apoya 

con un material diddctico especifico. Cuando 
éste existe se trata de material improvisado por 

el docente, o bien laminas en relieve para el 

estudio de la anatomia, que sdlo permiten el 

reconocimiento de contornos. 

El estudio de datos recopilados arrojé fas 
primeras ideas para la solucién del problema. Se 

propone elaborar material tridimensional que el 

adolescente pueda reconocer de manera 
tactil. Material de apoyo a los temas que 

abarca el Programa. 

Para asegurar ja reproduccién, durabilidad y 

expresién estética del materiat diddctico 

propuesto, fue necesario recopilar informacién 

acerca de los materiates y técnicas posibles a 

emplear en su elaboracidn. 

Con la eleccién de materiales y técnicas se did 
una solucién tentativa al problema, generando 

los primeros modelos, mismos que se llevaron a 

una evaluacién informal para determinar cual 

de ellos era percibido de manera directa y clara 
por nuestro receptor. 

Con el modelo elegido se desarrollaron los 
temas de educacién sexual que mas requerian 

de material diddctico de apoyo. 
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Verificaci6n | Los modelos se sometieron a una evaluacién a 

fin de comprobar su _ funcionalidad. La 
evaluacion arrojé que algunos de los materiales 
utilizados para su elaboracién no eran los 

adecuados y en algunos casos también ta 
forma necesitaba de adecuaciones. 

Solucién Hechas las modificaciones que se detectaron 

en la evaluacion, los modelos se sometieron a 

una segunda verificacién en donde se 
comprobé que el material diddctico propuesto 
era ya completamente entendido por el 

receptor. Con lo que se llegd a la solucién final 

del problema planteado.   
Después de haber hecho esta sintesis de Ia metodologia que 

obedecidé el diseno del material diddctico que propongo, 

podemos detallar mds ampliamente en los siguientes incisos los 

pasos que se siguieron para su elaboracién. 

6.2 Universo de trabajo 

La escuela elegida para mi investigacidén es el Instituto Nacional 

de Rehabilitacién para Ciegos y Débiles Visuales dependiente de 

la Secretaria de Educacién Publica, misma que  imparte 
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estimulacién temprana, jardin de nifos e instruccién primaria a la 

poblacién con discapacidad visual. Es la escuela No. 25 de 

Educacién Especial y esta ubicada en Ia calle de Viena 121, Col. 

del Carmen Coyoacan, en la ciudad de México. 

La poblacion es mixta con nivel sociocultural de medio a bajo. La 

edad maxima de inscripcién es de 15 afos. 

Adicional a las terapias y rehabilitacién, se ofrece a los aiumnos 

talleres que complementen su instruccién académica como: 

manualidades, actividades de !a vida diaria, teatro, carpinteria, 

cocina y educacidn sexual. Este ultimo como parte del Programa 

de Educacién Sexual, a cargo de un grupo de psicolédgos 

encabezados por ta Psic. Yolanda Oiguin Garcia. 

Como antecedente es importante senalar que este programa 

surgié en 1981 por problemas de convivencia de nifos y jévenes. 

Estos Uitimos incitaban a los nifos a tener conductas precoces 

orientadas hacia la sexualidad como masturbacién, relaciones 

sexuales y embarazos no deseados. Ademds, la ausencia de 

educacidén sexual, también los hacia vulnerables al abuso y la 

explotacion. 

El Programa de Educacién Sexual se hechdé a andar tomando 

como primer medida el separar a la poblacién juvenil de ja



infantil, canalizando a los primeros hacia otras instituciones. Una 

vez quedando ei Instituto con poblacién infantil, se crearon 

terapias para nifos, padres, individuales y familiares. El programa 

no sdlo se basa en la informacion, sino que se le da un enfoque 

psicoldgico para que padres, maestros y alumnos adopten una 

actitud positiva en torno a la sexualidad. 

Desde su surgimiento el programa ha sufrido un gran numero de 

adecuaciones, siempre con la finalidad de mejorarlo y de 

atender a las necesidades de la poblacién inscrita. 

Ei contenido actual del programa es el siguiente: 

a] Que el nifio ciego y débil visual entienda su cuerpo y el cuerpo 

del otro género, su higiene, cuidado y funcionamiento hasta 

poder sustentar una conducta responsable. 

b) Que comprenda fas implicaciones de los cambios fisicos. 

c} Que maneje el lenguaje de la genitalidad. 

d} Que adquiera madurez en su desarrollo. 

e Ensefares la  necesaria privacidad de sus 

comportamientos sexuales. 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SAUR DE LA BIBLIOTECA 

¢ Que el nifo se comprometa con el cuidado de su 

sexualidad. 

* Que sea consciente de que cuando se relacione con 

una pareja compartira su sexualidad. 

e Que comprenda sobre la vida de pareja, sobre la 

familia y los hijos, lo que incluye la regulacién de la 

natalidad. 

¢ Que adopte actitudes y decisiones positivas en torneo a 

la sexualidad. 

e) Proporcionar educacién sexual para padres de familia y 

maestros. 

6.3 El material propuesto 

La clase de sexualidad es una de las materias complementarias 

que se imparte durante todo el afio escolar. Las primeras sesiones 

estan dedicadas a establecer una atmésfera de comunicacion y 

confianza entre el psicdélogo responsable y los alumnos. 
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Después de la efapa destinada a conocerse unos a otros, se 

abordan los temas de sexualidad. La clase se desarrolla a base 

de platicas, dinadmicas y material improvisado; pero no se cuenta 

con un material diddctico especifico para apoyar ta materia. 

Atendiendo a esta necesidad y con la asesoria del Psic. César 

Galindo Solano y la Profa. Esthela Navarro Burgos, se propone la 

elaboracién de modelos tridimensionales como mejor soporte 

grafico que ayudard al nifio a conocer los procesos fisicos 

relacionados con la sexualidad, durante la adolescencia y vida 

adulta. 

Ante la falta de estimulo visual que ayude a la comprensién de 

esos procesos, el material diddctico tridimensional, ofrece ai nifo 

experiencias tdctiles que facilitan la percepcién de hechos y 

conceptos que de otra manera no podrian asimilar. 

Recordemos que el sentido de! tacto permite la percepcidén de 

las cualidades de los objetos como forma, tamafio, posicién y 

textura. De tal manera que los modelos podrdn ser manipuiados 

detenida y analiticamente por los escolares, volviendo el 

aprendizaje mas practico y objetivo. 

El objetivo del material diddctico propuesto es que el niho pueda 

reforzar jos conocimientos que adquiere en la sesiones tedricas, 
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para que sea capaz de entender su sexualidad y poder tomar 

decisiones acertadas en torno a ella. 

El diserio de los modelos implica la geometrizacién del cuerpo 

humano, es decir la simplificacién de la forma, eliminando todos 

aquellos elementos no requeridos en su representacién. De 

manera que la representacién grdfica de la imagen corporal sea 

lo mas clara, simple y directa posible para que pueda ser 

identificada de manera tdctil por los niftios ciegos y débiles 

visuales. 

Se trabajaron cinco propuestas iniciales de geometrizacién, de 

30 cms. de alfo, cada una de ellas con frazos que guardan las 

proporciones naturales del cuerpo, basadas en el canon que el 

anatomista aleman C. H. Stratz (1880) senala para el cuerpo 

humano, ae una altura proporcional de ocho cabezas (ver inciso 

7.1, pag. 97). 

Las propuestas fueron sometidas a una evaluaci6n (ver inciso 7.4, 

pag. 136} con un grupo de nifios ciegos y débiles visuales det 

Instituto, con la finalidad de saber cual era la mds clara y de 

mejor percepcidén. 

En el inciso 6.5.2 pag. 90, se detalla como fue disenado el 

cuestionario para las evaluaciones. 
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Con los resultados de la evaluacién se identificd la figura para 

desarrollar con ella los temas previamente seleccionados con la 

asesoria de los profesionales a cargo de la materia. 

Los temas a desarrollar estan orientados a atender el drea de 

autocuidado y fueron elegidos por ser los temas que mds 

urgentemente requieren de material de apoyo que facilite la 

percepcién de fos conceptos. Ademds de ser los que mds 

inquietud han causado a profesores, padres de familia y 

alumnos. 

e Identificacién y distincion de géneros. Tema destinado a que el 

alumno entienda las diferencias biolégicas, psicoldgicas y 

sociales entre nihos y nifas. El material diddctico propuesto, 

facilitara la comprensidn de las diferencias anatémicas entre 

ambos sexos. 

e Adolescencia y cambios corporales. Tema cuyo objetivo es 

que el nifo entienda fa etapa del desarrollo humano ubicado 

entre la ninez y vida adulta y conozca los cambios 

anatdmicos, fisiolégicos y psicoldgicos ocurridos durante esta 

etapa. El material diddctico ayudard a entender los cambios 

corporales en el nifio y en la nifa durante ese periodo. 

También aborda el tema de la menstruaci6n. 
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e Lo publico y lo privado, Tema que orienta tas diferentes 

actitudes de los nifios tanto en los lugares publicos como en los 

lugares privados. Promueve el autocuidado del nino, 

identificando las partes " pUblicas y privadas " de su cuerpo. El 

material diddctico propuesio ayuda at nifo a entender las 

actitudes que debe realizar bnicamente a solas y en privado. 

e Las relaciones de amistad y de neviazgo. En la adolescencia 

es comun ja interrelacién del nifio con el sexo opuesto. Este 

tema pretende orientar al nifio sobre su comportamiento en la 

amistad y en el noviazgo, promoviendo el respefo como base 

de ambas relaciones. Los modelos propuestos para este tema 

ayudan a que el nifo identifique cuando se trata de una 

relacién de pareja y cuando de una relacion de amistad. 

e Embarazo, El tema y el material diddctico propuesto explican 

al nifo la fecundacidn, el periodo de gestacién y el 

nacimiento. Temas que por su propia naturaleza requieren de 

modelos que representen y faciliten la comprension de cada 

uno de esos fendmenos. Ei material ilusira el proceso de 

fecundacidn, el feto en el Utero materno, el desarrollo de! feto 

a los tres, sels y nueve meses y el parto. 

Conjunto de conocimientos que después de la explicacion 

verbal requieren ser reforzados a través de figuras 
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tridimensionales que traduzcan visualmente el mensaje previo. 

Los modelos propuestos permiten que los temas sean mas 

concretos e interesantes y sirven para recrear situaciones reales 

en temas cuya explicacidén asi lo requieren. 

Basados en las experiencias, inquietudes y expectativas de fos 

maestros del Instituto, los temas se abordaron en forma clara y 

directa, sin distorsiones que puvedan confundir a los alumnos. 

Resultando un material diddctico veraz, exacto y claro, 

adecuado a los conocimientos y condiciones de los 

adolescentes con transtornos visuales. Sdlo asi se podra propiciar 

que tengan comportamientos sanos en torno a la sexualidad. 

Otra cualidad que presentan los modelos propuestos y que en 

general debe observar todo material didactico, es que para su 

elaboracién han sido utilizados técnicas y materiales que los 

hacen atractivos y de manejo agradable. Ademds de facilitar su 

reproduccién al ser de bajo costo y facil acceso. 

84 

 



  

  

6.4 Materiales 

Como soporte fisico para la representacién tridimensional de las 

figuras se empled la cartulina bateria. Material de bajo costo, 

rigido, ligero, durable y de textura suave que favorece la 

manipulacién tactil. 

La presentacién de doble grueso fue empleada para la 

elaboracién de los modelos, colocdndose tres capas de ese 

material para darles mayor resistencia y que pudieran ser 

manipuladas sin riesgo de sufrir dafios. 

La cartulina bateria delgada se empleo para la representacion 

de las. partes convexas, como genitales o pecho. Con la técnica 

del recorte y la ufilizacién de cartulinas de texturas variadas, se 

logré diferenciar partes como organos sexuales internos o el 

desarrollo del feto durante el embarazo. 

Entre las cartulinas utilizadas se encuentran las siguientes: 

» Murillo, 190 grs., 70 x 100 cms., color Senape para el 

aparato reproductor femenino. 

© Beau Brilliant, 176 grs., 64 x 101cms., color Tahitian orange, 

para el vientre durante la etapa de gestacion. 

e Novart, 220 grs., 57 x 66 cms., color Azul, para los 

espermatozoides. 
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e Grandeé, 118 grs., 63.5 x 96.5 cms. color Negro para el 

cabello. 

Otros materiales utilizados fueron: 

«Papel Mi-Teintes, 160 grs.. 75 x 110 cms. color Nordic Blue 

para la cama. 

*Papel Amate, 41 kgs., 40 x 60 cms. color café para el 

tronco del Grbol. 

eNaturaleza muerta para las ramas de! drbol. 

¢Pintura dimensional color rojo para el flujo menstrual. 

, ePintura dimensional color café para las erupciones de la 

-piel. 

eCabello sintético para el pelo corporal. 

Cuando se trataba de figuras desnudas se did un acabado a 

base de una mezcia de resistol con agua, que proporciona a ta 

cartulina una textura lisa ademas de protegerla y hacerla mds 

resistente. 

En las figuras con ropa, se emplearon telas de diferentes texturas. 

Para la falda y el pantalén se utilizé piqué poliéster y para los 

suéteres fieltro y polar, telas mas cdlidas y de textyra diferente a 

la primera. 
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Los colores se eligieron, siendo los mismos del uniforme del 

Instituto con el propdésito de que los alumnos se sientan 

identificados con fos personajes y entiendan que ellos estaran 

involucrados en los temas de educacién sexual que se abordan. 

Las figuras se colocan en bases de madera, de tal modo que ei 

nifio puede manipular y entender !a figura de manera individual, 

o hacer una fectura global armando una “escena” con varias 

de ellas en conjunto, de acuerdo al tema especifico que se 

aborde. 

Cada concepto de educacién sexual manejado en el material 

diddctico, se escribid en Braille en mica autoadherible y se 

colocé en la parte superior de las bases de cada modelo, a fin 

de compiementar la percepcion tactil que hagan los ninos 

ciegos y débiles visuales. En la parte inferior de las mismas, se 

escribe en caracteres comunes un texto similar, con el objeto de 

facilitar su manejo en los casos de las personas que utilicen el 

material, pero que no tengan conocimientos del sistema Braille. 
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6.5 Evaluacion 

Para comprobar la funcionalidad del material didactico 

propuesto es necesario hacer una evaluacién del mismo en el 

entorno real para el cual fue concebido. Sdlo asi podremos 

hacer las modiificaciones y correcciones necesarias para que 

nuestro material sea realmente operativo. La evaluacion es 

necesaria tomando en cuenta que el receptor es diferente a 

nosotros. 

Es importante destacar que el material fue disehado tomando en 

cuenta las necesidades de los profesionales encargados de 

impartir la materia. Fue pensado como un auxiliar diddctico que 

complemente la explicacién que ellos dan del tema; asi como 

las dindmicas y ejercicios que desarrollan en clase. De ningun 

modo pretende sustituir o cambiar la manera como se 

desarroiian las sesiones y no tendria ja misma utilidad si se 

aplicara como unico instrumento de ensenanza dei tema. 

En fal sentido, la evaluacién del material nos llevard a conocer si 

es comprendido por la poblacién que nos ocupa y nos senalara 

si explica el tema de manera clara. Considero que la 

funcionalidad total del mismo, depende de como interactue con 

ios demas agentes que intervienen en el proceso de ensenanza - 

aprendizaje para e! buen desarrollo de la materia y del programa 

en si. 
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Por ser un tema delicado y por politica del Instituto, fue negada 

la autorizacién para realizar tomas fotogrdaficas durante la 

evaluacion. 

6.5.1 Seleccién de la muestra 

Para flevar a cabo la evaluacién se eligieron 2 nifios débiles 

visuales y 2 nifios ciegos, uno de cada sexo, cuyas edades van 

de los 12 a los 14 afios, no importando el grado escolar que no 

siempre coincide con la edad cronoldgica. 

La mecanica para la evatuacién fue ta siguiente: los cinco temas 

abordados fueron explicados por el psicdlogo responsable. Al 

término de cada tema se les entregaba a fos nifios los modelos 

que correspondian al mismo y se aplicaba un cuestionario para 

evaluar si entendian el material. Implicitamente el psicdlogo 

podia tener una idea de! grado de conocimiento que 

alcanzaron del tema. Con cada uno de ellos, se intercalaron 

explicacién verbal, ejemplificacién con material diddctico, 

evaluacion y aclaracién de dudas a fin de fograr mayor 

dinamismo en la sesidn. 
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6.5.2 Instrumentos 

Dentro del campo de la diddctica y la investigaci6on, existen un 

gran numero de instrumentos de evaluacion, como son los 

cuestionarios, las observaciones directas o las entrevistas, entre 

otros. 

Para la evaluacién de esta propuesta utilice el cuestionario con 

preguntas cerradas (ver inciso 7.4, pag. 136} de tipo dicotémicas 

por ser el instrumento que proporciona respuestas mds faciles de 

interpretar y de manera directa permite saber si la figura es o no 

entendida en cada concepto a evaluar. Con preguntas 

dicotomicas, sdlo se calificé Sl o NO dependiendo del éxito de la 

figura y se incluyé6 un cuadro para identificar cualquier 

observacién que sirva para mejorar el material. No existid una 

escala de evaluacién, ya que ésta clasifica los atributos desde 

“malo" hasta “excelente” siendo poco objefiva la calificacion 

del material dependiendo de la interoretacién de cada niho 

evaluado. 

Debido a que toda comunicacién visual posee las tres 

dimensiones de la semidtica, las utilizo como parametro para 

evaluar los modelos propuestos: 

e Dimension Semantica: Esto es, la relacién que guarda la 
  

imagen con su significado. 
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* Dimensién Sintactica: La relacién entre una imagen y otra. 

« Dimension Pragmdtica: Relacién entre la imagen y los 

conocimientos del nifio sobre la misma. 

6.5.3 Resultados 

Una primera evaluacién, realizada el 13 de febrero de 1998, sirvid 

para seleccionar los materiales mas adecuados. Octavio y 

Rebeca, nifos ciegos congénitos, mostraron rechazo por el 

cabello sintético en la cabeza, no asi en el cuerpo de los 

modelos, donde se encontraba en menor cantidad. 

Los diferentes papeles que originalmente se utilizaron para 

“vestir” los modelos, tampoco fueron muy bien recibidos por ellos. 

No los percibian como ropa. 

Estando las figuras de frente no entendieron el tema de 

embarazo y tampoco distinguieron cuando se trataba de tres, 

seis 0 nueve meses. Octavio es ef hijo menor, porto que no ha 

vivido de cerca una experiencia real de embarazo. Rebeca, por 
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su parte a pesar de tener hermanos menores, nunca tocé el 

vientre de su madre durante sus embarazos. Situaciones que no 

favorecieron la percepcién de los modelos propuestos. 

Tampoco entendieron el concepto de flujo menstrual, porque 

para su representacién se utiliz6 papel, siendo un material 

inadecuado. 

En el tema del nacimiento, ambos nifios hicieron la observacion 

de ia ausencia de extremidades superiores en la mujer que daba 

a luz. 

Lolita: y Luis, son débiles visuales moderados. Lolita emplea 

anteojos con los que puede ver objetos a distancias muy cortas; 

Luis por su parte, sdlo necesita de una iluminacién adecuada 

para poder realizar tareas similares a las que hacemos los 

normovisuales. Ante tales circunstancias, ambos nihos percibieron 

el material diddctico de una manera clara y directa, 

entendiendo todos y cada uno de los conceptos manejacdos. 

A la poblacién débil visual del Instituto, se les ensefia también el 

sistema de lecto-escritura Braille, ya sea para jos nifos que 

presentan un cuadro progresivo o bien, para el cuidado de la 

vision en los casos en que ta debilidad visual no es progresiva. 
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Lolita y Luis, pudieron por lo tanto hacer una iectura en Braille de 

los conceptos manejados, para reafirmar el conocimiento que 

habian adauirido por la manipulacién tactil de jos modelos. 

Los materiales empleados en el material diddctico no les 

representaron ninguna confusion, como en el caso de los nihos 

ciegos. 

Unicamente tuvieron problema en la percepcidn tactil del bebé 

en Jas tres etapas de! embarazo. Entendieron el concepto pero la 

manipulacién de los modelos no era ta optima. 

Para una segunda evaluacién realizada ei dia 18 de marzo de 

1998, se sustituyd el cabello sintético de la cabeza por papel 

Grandeé. Unicamente se siguidé utilizando para el pelo corporal 

en donde no habia rechazo por parte de los nifios ciegos. 

Se utilizaron telas de diferentes texturas para la ropa de los 

modelos, siendo entendida como tal de manera clara por todos 

los ninos. 

Para el flujo menstrual, se utilizé pintura dimensional, cuya textura 

y consistencia ayudé a que el concepto fuera entendido 

claramente por los niftos ciegos. 
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Los nifios débiles visuaies, por su parte, expresaron su agrado por 

los nuevos materiales empleados para ta elaboracion del 

material didactico. 

Para el tema de embarazo se elaboraron modelos de perfil que 

permitieron una clara percepcién del desarrollo del bebé. Estas 

figuras fueron perfectamente entendidas tanto por los ninos 

ciegos como por los débiles visuales y resultaron mas accesibles 

para la manipulacion tactil. 

También se atendiéd a la demanda de colocar extremidades 

superiores en el modelo correspondiente para el tema de 

nacimiento. 

Con todas estas adecuaciones, cada uno de los modelos fueron 

comprendidos de manera clara por los cuatro nifos evaluados. 

Es importante destacar que los conocimientos que tenian sobre 

ios temas eran buenos, de modo que ta evaluacién se manejo 

como un repaso y el material sirvid para reforzar esos 

conocimientos. 

En los casos de identificacién y distincion de géneros, 

adolescencia y cambios corporales, fecundacién, embarazo y 

nacimiento: el material diddctico permitié la percepcién factil de 
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los fendmenos que de otra manera seria dificil o hasta imposible 

poder realizar sin el uso de modelos. 

Quiero destacar ademas, el adecuado manejo del material por 

parte de la psicdloga a cargo, recordando que la efectividad 

de! material diddctico también depende de como se aplique en 

el proceso de ensefianza -aprendizaje. 

Las evaluaciones se muestran en ei inciso 7.4, pag. 136. A esos 

resultados puedo agregar que e! material didactico fue recibido 

por los niNos con gran aceptacién, logrando despertar su interés. 

El aprendizaje logrado por este medio representd para ellos una 

experiencia nueva, sdlida y motivante, con lo que me atrevo a 

afirmar que ej material didactico fomentara en el nino actitudes 

positivas en torno a la sexualidad. 

Lolita y Luis, por su remanente visual, hacian expresiones de 

asombro y gusto cuando les eran presentados los modelos, por lo 

que ta expresividad lograda en el material fue la adecuada ya 

que ademas de resultar agradable al tacto, también result 

atractivo visualmente. 

Por ultimo quiero destacar que los cuatro nifos evaluados 

coincidieron en senalar que en sus Clases de educacion sexual 

nunca cuentan con modelos tridimensionales que faciliten ta 
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comprensién de los temas. Las clases se limitan a la explicacién 

verbal del psicélogo en turno y en el mejor de los casos se les 

proporcionan ldminas en relieve, que no explican los temas de 

una manera tan clara como lo hacen los modelos. 

Con esto comprobamos que los modelos tridimensionales 

vuelven mds practico y objetivo el aprendizaje al permitir 

manipular detenidamente el material. Pero no olvidemos que !a 

optimizacién del material didadctico propuesto se lograra 

integrandolo al programa de Educacién Sexual en el cual se 

fundamenté6 su elaboracion. 
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La propuesta concreta 

7.1 El canon de Stratz 

Para la representacién plastica del cuerpo humano, desde fas 

antiguas civilizaciones han surgido estudios antropométricos por 

comparacién, en donde fomando como patrén o canon una 

parte del mismo se miden las partes restantes estableciendo las 

proporciones que guardan entre si. 

Los canones de ocho cabezas de altura del anatomista aleman 

C.H. Stratz {1880}, ubicados dentro de los canones modernos, 

fueron los que se tomaron de referencia para la geometrizacién 

de los modelos propuestos. 

Tanto para el cuerpo del hombre como de fa mujer, Stratz 

establece un canon de ocho cabezas de altura. La mayoria de 

los Canones modermos establecen una medida similar o bien de 

siete y media cabezas. incluso Stratz presenta otro canon de esa 

medida para un hombre de talla menor. 

Transcribo a continvacién la subdivisisn geométrica que hace 

del cuerpo humano y que es similar para ambos sexos: 

“_uniendo con dos rectas en cruz las articulaciones humerales e 

ifiacas, estas lineas se cruzan en el ombligo, pasando por las 

tefillas. La distancia del codo al humeral es igual a la de éste, 
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hasta la tetilla opuesta. La distancia entre el codo y la muneca es 

igual a la de |a tetilla al ombligo. La longitud de la mano es igual 

a la distancia del ombligo a la articulacién iliaca; de esta 

articulacién a la rétula y de alli a la planta del pie, también hay 

medidas comunes."” 

  

* Tosta, Pablo. La composician aurea en tas artes plasticas. Hachete, Buenos Aires, 1987, p.192 

98 

 



  
Canon de Stratz de 8 cabezas de altura, cuerpo masculino. 

4G



  
Canon de Stratz de 8 cabezas de altura, cuerpo femenino. 

100



  

  

7.2 Las geometrizaciones iniciales 

En las siguientes paginas se muestran las propuestas iniciales de 

geometrizacién del cuerpo humano que se elaboraron, tanto 

del cuerpo masculino como femenino; asi como sus trazos 

auxiliares. Cada pareja esta numerada del | al 5 para efectos 

de la evaluacién a la que fueron sometidas. (ver evaluacion | 

inciso 7.4, pag.136) Se ilustran tal y como se llevaron a la 

evaluacién. 
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7.3 Aplicacién del modelo elegido en los temas de educacion 

sexual 

Con los resultados de la evaluacion a la que fueron sometidas 

las geometrizaciones iniciales, se identificé la figura de mejor 

percepcién en ambos géneros, para desarrollar con ella los 

temas de educacién sexual seleccionados por ser los que mds 

requieren de material didactico de apoyo. 

En et inciso 6.3 pag. 79, fueron explicados ya cada uno de los 

femas, sus objetivos y la manera en que el material propuesto 

facilita la comprensién de tos mismos. En las paginas siguientes 

se muestran las figuras disefadas para cada caso. Previo al 

desarrollo de los temas de educacidn sexual se incluyen fas 

figuras a linea y sus respectivos trazos auxiliares. 
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Desarrollo de los temas de Educacidn Sexual 

  
identificacidn y distincidn de géneros 

 



  
Adolescencia 
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Cambios corporales en el nino 
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Cambios corporales en la nina 
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Menstruacién 
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Lugar privado 
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Amigos 

 



  

  
Novios 
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Bebé en el utero materno 
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Bebé en el Utero materno 
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Embarazo 3, 6 y 9 meses 

3H 

 



  

  
Nacimiento 

 



7.4 Las evaluaciones 

En el inciso 6.5.2 Istrumentos, pag. 90, se describid como fueron 

disefrados los cuestionarios para evaluar Ja funcionalidad del 

material diddctico propuesto. Los cuestionarios que sé muestran 

en las paginas siguientes estan comprendidos en tres grupos. El 

grupo 1 se refiere a la evaluacién a la que fueron sometidas las 

cinco propuestas iniciales a fin de identificar la de mejor 

percepcion. 

Una vez identificada la figura, las evaluaciones 2 y 3 permitieron 

conocer si era o no entendida ya en su aplicacion en cada 

tema de educacién sexual desarrollado. 

La evaluacién 2 permitid seleccionar los materiales mas 

adecuados y coregir algunos modelos en su forma. 

La evaluacién 3 se realizé con los mismos nifos evaluados, una 

vez hechas las modificaciones que arrojara ja evaluacion 

previa. 

Los resultados de las evaluaciones se detallan en la pag. 91 

inciso 6.5.3 del capitulo referente al proceso metodoldgico para 

el disefio del material didactico propuesto. 
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| vinculo interdisciplinario que se establecid con los 

profesionales en educacion especial y educacién sexual 

det Instituto Nacional de Rehabilitacién para Ciegos y 

Débiles Visuales, sin el cual no hubiera sido posible concluir 

satistactoriamente este proyecto; asi como la comprensién y 

aceptacién de mi material didactico por parte del receptor 

para quien fue pensada esta propuesta, me llevan a concluir lo 

siguiente: 

e Puedo contestar afirmativamente a la interrogante que se 

plantéo al iniciar este proyecto, en el sentido de preguntar si 

el disefador grdfico puede incorporarse de manera activa al 

equipo multidisciplinario que interviene en educacién 

especial. 

e La educacién especial, y muy particularmente el area de 

ceguera y debilidad visual, es uno de jos campos en donde 

el Diseftio Grafico puede intervenir proporcionando al 

educando material didadctico que le facilite la percepcién y 

aprendizaje de conceptos y fendmenos, que por su 

condicién, le son dificiles de comprender por otro medio. 

e Las personas ciegas y débiles visuales, como es natural, 

albergan sentimientos sexuales y tienen la capacidad de 

comparttirlos con otros individuos. Son los prejuicios de nuestra 
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sociedad los que les han impuesto una imagen asexual y han 

reprimido la manifestacién de su sexualidad. 

La sexualidad de la persona ciega, sus necesidades y 

capacidad de respuesta, es absolutamente equivalente a la 

sexualidad del resto de la poblacién. Unicamente su ejercicio 

y ensehanza deben adecvarse a fas condiciones que le 

impone la ceguera. 

A medida que cambien nuestras actitudes hacia las personas 

con discapacidad visual y se acepte su sexuaiidad como 

aspecto que enriquece su vida y favorece su adaptacién 

social, quizd logremos la desmitificacion del tema y tengamos 

un criterio mds tolerante del que existe actualmente. 

Es necesario que otros profesionisias, no solo los que se 

involucran de manera directa con el discapacitado visual, les 

proporcionemos apoyos diddcticos que solidifiquen el 

concepto de sexualidad acorde a su limitante (vista). 

La percepcion tactil es en la persona con discapacidad visual 

un medio de suma importancia para el reconocimiento del 

ambiente. en ausencia del sentido de Ia vista. Por lo que el 

material didactico tridimensional propuesto, . resulfé muy 

favorable, ya que volviéd mas claro y concreto el aprendizaje, 
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al permitirle al nifio manipular y analizar detenidamente la 

representacion grdfica o modelo. 

Los modelos tridimensionales generan representaciones 

mentales en los alumnos ciegos y débiles visuales, para la 

comprensién de hechos y conceptos que faciliten posteriores 

generalizaciones y abstracciones. 

Los modelos propuestos observaron las cualidades de todo 

material diddctico: claridad, adecuacién, motivacion, 

precisién, consistencia, formativo, calidad estética. 

Ei material didactico disefhado, resulté atractivo (visuaimente 

y al tacto), ademds de que logré comunicar la informacién 

de manera efectiva, por jo que se cumple con la esencia del 

Disenhio Grdfico. 
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