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Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente, 
no temas ni desmayes porque 
Jehová tu Dios estará contigo 
a donde quiera que tu vayas. 

Josué 1:9 

Señor mi Dios gracias, muchas gracias porque tu promesa de 
estar conmigo se hace real en mi vida, cuando viajé, y cuando estudié, 
hoy Señor termino un ciclo más en mi vida y tu sigues presente, he 
podido ver el mundo, dar pasos atras y adelante aveces tambalearme y sin 
embargo, cuando estoy por caerme me das tu mano y me pongo de pie 
nuevamente. El encontrar en el teatro mi forma de expresión,mi medio de 
comunicación y el servicio a los demás me resulta de gran bendición, 
gracias por este talento, recibe todo cuanto hago, el representar a una 
prostituta, ser maestra de educación especial ó el compartir un monólogo 
en mi Iglesia, posiblemente sea para otros una contradicción y no lo 
entenderán, pero tu y yo si; en un examen o en un estreno sólo decia 
"Esfuérzate y se valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo". 

Recibe este trabajo y regocíjate junto conmigo, Dios mío no son 
sólo unas páginas escritas, es mi carrera y la especialidad que estoy 
escogiendo, además significa el declararme a mi misma que tengo mucho 
para recibir y mucho para y saber además que soy y estoy. 

Bendice alma mía a Jehová y bendiga 
todo mi ser Su santo nombre. 

AMÉN 



Querida Familia 

¿Cómo empezar?, no lo sé ¿Cómo inició todo en mi vida? ya no 
lo puedo recordar, ¿Porqué los llevo dentro? eso si lo sé, porque los amo. 

La distancia me permitió elegir por primera vez y con gran 
dificultad, el color del desodorante que yo quería comprar por primera 
vez, escribirles todo cuanto pensaba y sentía por carta, estar sola, me 
permitió aterrizar muchas cosas en mi vida, elegir la carrera que yo 
deseaba, a pesar de que pensaran que estaba loca o que estaba jugando y 
perdía mi tiempo, quise seguir siendo yo, defender mis convicciones. 

Papá siento mucho desilusionarte no me recibo de Lic. en 
computación, pero soy feliz, la Investigación Teatral y la actuación han 
cautivado mi corazón, estos seis años de vivir juntos y de conocer 
verdaderamente a mi padre y sentirlo pendiente por mí, jamás los voy a 
olvidar, gracias por enseñarme, la honradez y el trabajo. 

Mamita, sé que es dificil para tí, si yo sólo hiciera teatro infantil, 
sería más fácil, aún así siempre estas orando por mí, y mi vestuario será 
elaborado por tus manos, gracias por heredarme tu talento artístico, 
espero tener al público cautivado como tú tenias a mis abuelos, cuando 
bailabas y actuabas arriba de la mesa, en tu juventud; por tu amor, cariño 
y por ser mi mejor amiga, gracias. 

Ramón, algún día tu me dijiste que hiciera y disfrutara todo 
cuanto quisiera antes de casarme, para que no me frustrara, y escuché tus 
palabras, ahora, no te imaginas cuan feliz soy y cuan agradecida estoy a 
Dios por hacer reales todas las inquietudes de mi corazón. 

Polo, tu me has enseñado con tu ejemplo a siempre dar sin pedir 
nada a cambio gracias, espero que algún día quieras recibir mi actuación 
como un regalo y asistir al teatro por lo menos una vez. 

Nahara, mi segunda mamá siempre me cuidaste de chiquita y 
ahora eres mi ejemplo a seguir como esposa , madre, profesionista y 
voluntaria, siempre activa y siempre de la mano de Dios. 

Brenely, aveces te extraño tanto, ya que me sabes escuchar y me 
impulsas a seguir y me brindas ánimo, y siento que crees en lo que hago 
y soy. 

Miriam, tu me enseñaste a ser libre a enfrentarme al mundo, no 
sabes como tu "delfincito" (como solías decirme) ha nadado contra viento 



y marca, cuando regresé de Australia me recordaste y animaste a estudiar 
formalmente el teatro. 

Ligia, tu muy particular forma de amarme la he comprendido, no 
sabes como te agradezco, tu constante preocupación, el siempre 
compartirme todo cuanto está en tus manos, hacerme siempre propaganda 
sin que yo sepa, el criticarme porque quieres lo mejor para mi, no sabes 
como te he disfrutado estos últimos días, muchas gracias, y yo también te 
quiero. 

A mis cuñados y cuñada por apoyarme, a mis sobrinos por ser las 
nuevas flores que le dan brillo nuevamente a nuestro hogar. 

Aveces cuando entre bambalinas espiaba para ver si habían 
llegado y no los veía lloraba y mi corazón se contristaba, y lágrimas 
brotaron en varios montajes, y cuando llegan a estar conmigo en mis 
eventos especiales, en mis problemas, me hacen tan feliz, somos una 
familia extrañamente unida, y estoy agradecida a Dios por ser parte de 
ella, si, soy la mas chica de la familia, pero ahora soy a pesar de que mi 
personalidad no se los permita ver una mujer. 

Dios nos bendiga siempre. 

• Un suspiro especial para los hombres que me han acompañado a 
lo largo de esta carrera, aquellos novios y an►igos especiales. Desde 
antes de empezar mi carrera por allá de los 16 años aquel que me regaló 
mi primer libro de teatro "Un actor se prepara" then a special boyfriend, 
now may best friend who always thought 1 was playing around but been 
with me all tl►e time, hasta aquellos que se han ganado la butaca de oro en 
ensayos y funciones o los que me ayudaron en mis tareas y me distrajeron 
de ellas inclusive los que llegaron a sentir vergüenza por ser yo actriz, y 
hasta aquel que no me enseñó mucho en su tiempo, pero hoy hace mis 
utopias posibles y el cual amo actualmente. 

A todos ustedes mis mas cachondos besos 

• A mis compañeros de escuela que siempre confiaron en mi, me 
ayudaron, me despertaron e invitaron a sus montajes, eso ayudó a mi 
formación y acoplamiento en la Universidad. 

• A mi grupo "Bochinche" en el cual formé mis primeras tablas, 
y a sus directores especialmente Mani y Carlos, por siempre confiar en mi 
como actriz y amiga. 

• A mis Profesores, gracias por tener paciencia y compartir 



conmigo sus conocimientos, a Miky y Lamba por su disposición y ayuda. 

• A Roxana y Oscar; por su confianza, trabajo, paciencia y 
colaboración en el trabajo con los muchachos a lo largo de este año y 
medio. gracias, Dios bendiga su nuevo hogar. 

• A Lupita Corona; te quiero mucho, tu empeño y amor para 
descifrar, mi dislexia y mi cabeza revuelta escrita en jeroglíficos, te hace 
la redactora y asesora del año, mis respetos y sobre todo mi estimación y 
agradecimiento. Al Dr. Victor Saldivar por la revisión del capitulo 
médico, de la presente. 

• A mi Asesor y Sinodales. Carlos Banda, gracias por enseñarme 
en tu clase la llave del nuevo giro de mi carrera "Didáctica del teatro" en 
el cual recapacité en mi compromiso como universitaria y como 
investigador teatral, y a mis sinodales por interesase en tni Tesina, leerla, 
y aportarme sus conocimientos para mejorarla, de verdad gracias. 

• A la Iglesia Metodista Gethsemani por sus oraciones y constante 
apoyo, especialmente al pastor Moisés Valderrama, Moy su hijo y Leo, 
que estuvieron prestándome su incondicional ayuda. 

*** 	Especialmente a Rosita, Tere, Sofía, 	Alex, Claudia, Paco, 
Carlos, Maribel, Irma, 	y Juan. 	Quienes han sido mis mejores 
compañeros y maestros, me han impulsado para seguir adelante y no 
desmayar porque para ustedes y para mi, "La vida es maravillosa", son 
mi Bendición Especial. 

*1 	Y a mi, por terminar este ciclo de estudio en mi vida, trabajé 
estudié, e hice teatro al mismo tiempo, me cansé, lloré, rei, suspiré, 
medité, esperé, y hoy terminé (bueno espero pasar mi examen) y sí, me 
siento orgullosa de mi, gracias a Dios por poder conjuntar dos cosas 
importantes en mi vida mi deseo por ser misionera y amor a la actuación 
y además, porque desde hace ocho años lloraba en un cerro sin saber lo 
que haría en mi vida, ya van dos ciclos de vida terminados viajar y 
crecer, ahora terminar el estudio, para empezar un nuevo ciclo, hoy... 

"Voy sin ver lo que en el futuro tenga que 
acontecer dejo al sentir más puro florecer" 

"La fé la certeza de lo que espero, la 
convicción de lo que no se ve" 

"Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, 
delante de ti oh Jehová, roca mía y redentor mío" 



A manera de presentación 

Lo que nos une son algunrs grandes coincidencias. 
tenemos la misma edad, la misma profesión. somos tcatristas. 
Una decidida 	predilección por la educación teatral. no 
profesional. cumplo diez años impartiendo talleres de teatro 
para niños. Coincidimos en que el teatro es una alternativa 
eficaz para el conocimiento y reconocimiento de las capacidades 
de un ser humano, sea niño. joven o adulto; mujer, hombre, 
discapacitado o no. Hemos transitado juntas por los caminos del 
teatro académico en la Facultad de Filosofía y Teatro y aún fuera 
de ella. Ya nos conocemos lo suficiente como para saber cómo a 
cada una el teatro le representa la vida, esa vida la conformada a 
partir de los aciertos y de los errores, como los ortográficos que 
fue mi trabajo cuidar y corregir en esta tesis, como las frases 
desarticuladas a las cuales puse pies y cabeza, pero nunca 
anticipadamente, siempre con un respeto profundo por las ideas 
fundamentales de la tesista a quien leerán a continuación. 

Viví la experiencia del grupo especial dirigido por 
Priscila. afortunadamente también desde el contacto humano. He 
tenido la oportunidad de conocer a los jóvenes de quienes se 
hablará todo el tiempo en este trabajo y sé lo bien que les ha 
hecho haber entrado en contacto con esta propuesta teatral. 
Luego, en la escritura pude ser a veces guía, cuando las ideas no 
eran claras, cuando la tesista, aunque muy en su papel, no era lo 
suficientemente concisa con sus conceptos, con sus ideas por 
escrito. 

Me gustó ser participe de esta tesina no sólo por algunas 
de las coincidencias ya descritas, sino porque también estoy 
convencida de la falta de sensibilidad de los estados actuales, los 
cuales dicen preocuparse por los derechos de los sectores más 
desprotegidos. donde se encuentran los defiencientes mentales. 
En estos tiempos ya de por si es muy complicado estar 
simplemente, pensemos en los niños guerrilleros de Asia, en los 
niños de la calle del Distrito Federal, en los de África, en los de 
Chiapas. ¿Veremos el día en que los niños ya no tengan tanta 
tristeza y hambre acumulada, en donde asistamos a la verdadera 



libertad de su ser, y no tengamos que arrepentirnos de haberlos 
traído a este nuestro atolondrado mundo'?. Creo que Priscila 
trabaja por un N'ida futura ideal, para los niños. como yo la 
imagino !, trato de construir también. 

Guadalupe Corona Cilndelaria 

Ciudad de México, junio 1995. 
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ESCRITURA 

La escritura es el medio 

cm que expresamos más sentimientos. 

El escribir es lo más bonito 

que hay, porque se opresa mejor 

que cuando no podemos hablar. 

En la escritura reflejamos 

la comprensión que podemos tener. 

Por medio de una pluma y un papel 

transmitimos las angustias, los 

sentimientos, y los sacamos como un 

desahogo. 

No se ahoguen en un vaso de agua, 

no se dejen ese nudo en la garganta. 

Claro que. a veces, es mejor llorar. 

Son imponantes las lágrimas. 

pero vamos a combatir la tristeza 

por medio de la escritura, que 

es el medio que tenemos todos 

nosotros. 

15 de junio de 1982. D.F. 

Nina Levy. 



INTRODUCCIÓN 

La escritura, la pintura. la danza. el teatro son, entre otros. 
algunos de los medios que usa el ser humano para expresar sus 
más íntimos sentimientos. Nina Levy. mujer mexicana de más 
o menos 30 años de edad. con síndrome de Down, ha encontrado 
en la escritura, el arte en si, el ►aedio para comunicarse con ella 
misma y con su sociedad. 

Con la expresión artística el hombre ha 	logrado 
manifestar sus más secretos pensamientos y sentimientos, 
satisfaciendo su instinto creativo y sensible, así como su 
necesidad de comunicar , de hacerse presente, de trascender. 

El teatro se constituye como un elemento que ayuda al 
desarrollo integrador del ser humano. Durante siglos se ha 
manifestado como una forma de expresión, usada por todas las 
culturas primitivas, primero como un ritual y luego ha venido 
transformándose para formar parte fundamental de la educación, 
la evangelización, la diversión misma y como espectáculo de 
esparcimiento. En estos tiempos el teatro está empezando a ser 
utilizado como una respuesta más a las necesidades terapéuticas 
no sólo de individuos con discapacidades , sino de cualquier ser 
humano común. 

Cuando decimos Educación Especial nos referimos a 
aquella a la cual debería integrarse a un individuo con 
problemas de índole físico, mental y emocional y que se 
manifiesta como una incapacidad para desarrollar al máximo sus 
potencialidades en su medio escolar, social y familiar. 

En este caso particular abordaremos a individuos que 
presentan deficiencia mental y por diferentes razones, ya sea 
genéticas, de hipóxia, infecciosas u otras se han visto afectados 
antes o después del nacimiento, observando algún tipo de lesión 
cerebral (en algunos casos leve, mediana, severa o 
definitivamente profunda) presentándose así un retraso en el 
desarrollo cognoscitivo y de estructuras de la inteligencia. Como 
consecuencia su avance quizás no sea como el común 
denominador, pero esto no impide continuar un desarrollo 
particular. 



De ahí que se decida abordarlos como sujetos de estudio 
teórico y práctico, pues a pesar del retraso en el tiempo 
cronológico. estamos frente a individuos con derecho a respeto. 
afecto. educación, tr.bajc digno y no dezradante: derecho 
incondicional a la vida, a disfrutar simplemente de una actividad 
ociosa o recreativa. y es aquí en doilde se inscribe el siguiente 
trabajo Luyo propósito fundanuntal no es e! de crear actores, 
sino utilizar algunos e:ementcs del lean.° que permitan expresar 
los más íntimos pensamientos y sentimientos de los 
participantes, liberar los impulsos reprimidos o tensiones que a 
causa de su discapacidad , y-o por una desfavorable educación en 
su desarrollo, les ha colocado al margen de la sociedad. Cosa 
que impide a cualquier individuo establecer el adecuado 
equilibrio psicosomático para hacer posible el vínculo eficaz con 
el medio en donde vive, y poder disfrutarlo con placer, salud, 
gozo y libertad. 

El objetivo fundamental de este trabajo se dirige al 
individuo con deficiencia mental, quien a través de diferentes 
actividades enfocadas al trabajo corporal, 	despierte al 
conocimiento de su cuerpo y de los alcances que puede tener con 
él; alertar la atención , la memoria, el ordenamiento, la 
estructuración de ideas y la propia sensibilización de los 
sentidos para servir como un medio de comunicación a sus 
inquietudes. Se pretende estimular la imaginación , el ritmo y 
la expresión corporal para favorecer y apoyar la autoestima, 
seguridad personal y posición corporal del participante del taller 
de teatro especial, para tratar de contribuir con el mejoramiento 
de sus relaciones con el medio donde se desenvuelve. Incluso 
aspiramos y nos proponemos activar el impulso y el valor del 
participante para conocer y desenvolverse en otros ambientes que 
no sean los habituales. 

Los logros obtenidos en el terreno práctico no fueron 
sencillos de conseguir, pero la persistencia y deseo de hacer las 
cosas ha logrado mantener y conservar este taller por poco más 
de un arlo. con resultados observables como que actualmente los 
participantes caminan más erguidos, cuentan ya con la capacidad 
de mirar directamente a los ojos de los otros, muestran un tipo 
de conversación más rica en ideas y palabras, expresan la 
sensación de mayor libertad, evidencian la voluntad de convivir 
y bromear con sus padres y sobre todo parecen haber olvidado la 
insistente necesidad de preguntar a sus progenitores si los 
quieren más, o al instructor si hicieron bien las cosas. 
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El presente trabajo resulta una alternativa además de 
terapéutica y educacional, de ocupación del ocio y pretendemos 
hasta recreativa. Queremos que un taller especial de teatro sea 
impartido como parte complementaria de un programa 
educacional o como taller libre en cualquier centro, institución 
social u oficial, academia artística o parque de diversiones, 
s'empr: cid-lindo de no etiquetar al ser humano. El objetivo 
inicial de este proyecto pretendía dimensiones terapéuticas y 
educacionales solamente si fuera usado como actividad 
complementaria en escuelas de educación especial, pero el 
curso de los fines cambió a raiz de los primeros y únicos 
encuentros con la burocracia, las instituciones de gobierno, las 
dificultades internas de las escuelas, como con las asociaciones 
de padres de familia; cuando no los rechazos, hasta el robo de 
mi programa de actividades presentado, a supuestos directivos de 
escuelas de educación especial, las reservas de compartir los 
conocimientos de investigadores teatrales y de educación 
especial, son una muestra palpable de la realidad en la que se 
encuentra actualmente el tema de educación y arte para 
discapacitados en México. (Me reservo el derecho de omitir 
nombres por ética profecional). 

Los anteriores no son sino incidentes enfrentados por 
cualquier pasante y por los que fácilmente se generan 
desilusiones y por consecuencia abandono de tesis. En cuanto a 
ini experiencia particular por fortuna recibí el apoyo de la 
Iglesia Metodista de México "Getsemani" en donde pude 
impartir un taller a discapacitados mentales en colaboración con 
dos jóvenes interesados en musicoterapia, estudiantes de 
psicología y música. Allí contamos con un espacio gratuito para 
los niños, favorecido por la confianza y constancia de un grupo 
de padres quienes creyeron en este trabajo y a los cuales ahora 
expreso mi agradecimiento, esperando haber ofrecido un aporte y 
encontrado un enriquecimiento mutuo y grupal. Finalmente es 
necesario mencionar también a dos colaboradores quienes 
realizando su propia tesis de psicología desarrollaron algunas 
actividades durante los primeros meses del taller de teatro. 

De esta historia se deriva mi propuesta de Taller de Teatro 
Especial, la cual puede ser integrada a un programa 
educacional vigente o ser impartida como complemento de apoyo 
de clase o establecida expresamente como un taller libre. 
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En cuanto a esto seria deseable un espacio artistica 
especial que cuente con diversos talleres y este auspiciado por 
alguna institución -libre de burocracias-, gratuito. y que capte a 
poblaciones diversas de niños. adolescentes y adultos con 
discapacidad. Un espacio en el que después de sus actividades 
los asistentes pudieran reunirse. divertirse. convivir, aprender. 
crecer y ser mejores por el simple derecho a existir. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

1. Proponer una serie de actividades teatrales para ser integradas al 
programa de trabajo establecido en las escuelas de educación 
especial. o como plan de trabajo para un taller particular 
enfocado al desarrollo integral del participante con discapacidad 

2. Que la investigación presentada motive a otros estudiosos e 
investigadores teatrales para continuar, trabajar e investigar en 
la vinculación del arte con la educación especial, tanto en un su 
aspecto práctico como teórico. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 

Con el fir de ubicar en el contexto adecuado el tema de estudio 
de nuestro inicies. resultará de gran utilidad iniciar este capitulo con la 
definición del concepto Educación Especial, 1 en adelante EE.). 

La EE -tiene como sujeto de estudio a los niños con necesidades 
especiales. Cualquiera que sea su problemática no difiere esencialmente 
de la educación regular; sino que comparte sus fines generales y sus 
principios. Según la naturaleza y grado de los problemas de sus alumnos 
comprende objetivos específicos, programas adicionales o 
complementarios , individualizados, que pueden ser aplicados con 
carácter transitorio mas o menos permanente" (1) 

En suma la EE. no se separa de los objetivos de la educación 
regular. ya en la definición previa clarificamos la postura de aquella 
frente a ésta. Los fines específicos de la EE son los siguientes: 

-Capacitar al individuo con necesidades especiales para realizarse 
como una persona autónoma, posibilitando su integración y participación 
en el medio social donde se desenvuelve, para que pueda disfrutar de una 
vida plena. 

-Actuar sobre el individuo desde su gestación hasta la vida adulta para 
lograr el máximo de su evolución psicocducativa. 

-Aplicar programas adicionales para desarrollar, corregir o 
complementar las deficiencias o alteraciones específicas que afectan a 
estos individuos. 

- Preparar al alumno con necesidades especiales para la independencia 
personal, la comunicación, la socialización, el trabajo y el tiempo libre. 

-Desarrollar la aceptación , por parte del medio social, de niños y 
personas con necesidades especiales, haciendo progresivamente vigentes 
los principios de normalización e integración. 

( I) Dirección General de Educación Especial. Guia Curricular Preescolar y Primaria, SEP 
México 1984. pp 11. 
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-Investigar y experimentar técnicas y métodos educativos 
aplicables a los deficientes mentales propiciando su desarrollo y creando 
las compunciones indispensables para una adecuada integración a la 
comunidad. 

Es importante resaltar aquí el aspecto de la desviación o 
incapacidad. pues este depende fundamentalmente de todo el contexto 
social donde se desenvuelve el individuo, de tal forma los problemas de 
índole física. mental y emocional se tornan en incapacidades en el 
momento mismo en que constituyen una barrera para el desarrollo de 
sus potencialidades. Cada una de estas problemáticas requiere de un 
servicio de educación especial adecuado a las peculiaridades del sujeto. Y 
en este sentido la educación tiene como objetivo lograr en lo posible el 
desarrollo de la máxima potencialidad del individuo en su medio escolar, 
social y familiar requiriendo para ello de la colaboración y apoyo de 
numerosas personas: padres de familia, profesores especializados y 
médicos indicados. 

Y para ofrecer el servicio adecuado a las necesidades de estos 
individuos en México la Dirección General de Educación Especial 
(DGEE) ha establecido una clasificación determinada donde se establecen 
dos grandes ramas: Educación Especial Complementaria y Educación 
Especial Indispensable. 

EDUCACIÓN ESPECIAL COMPLEMENTARIA 

Se encarga de los individuos quienes pueden seguir estudiando en las 
escuelas con una enseñanza regular y son atendidos por maestros 
especializados, formando grupos integrados en la misma escuela. Los 
dificultades atendidas son de aprendizaje, de lenguaje y de conducta. 

Los problemas de aprendizaje pueden configurar dos tipos generales: 
aquellos que aparecen como resultado de una inadecuada aplicación de 
los métodos de enseñanza y no corresponden al nivel de las nociones 
básicas adquiridas por los alumnos . 

El segundo grupo puede destacarse por aquellos individuos con 
alteraciones orgánicas y en quienes el cálculo elemental y la lecto-
escritura están afectados, inclusive si se trata de conocimientos más 
avanzados. 
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Los conflictos de lenguaje se advienen en aquellos individuos 
quienes sufren alteración en la adquisición o desarrollo del lenguaje. en 
ki comprensión del sistema lingüístico y la expresión. Estas alteraciones 
pueden ser específicas: A consecuencia de otros trastornos (deficiencia ), 
y asociadas a otras peculiaridades cuino ceguera, debilidad visual y 
deficiencias auditivas. 

Los proo:emas de conducta se refieren a niños y jóvenes 
considerados :n'adaptados sociales, en particular 	a los menores 
infractores. La orientación a estos individuos se basa en la regulación de 
su conducta en la sociedad y la familia. Para estos fines se ha establecido 
un programa escolar. 

EDUCACIÓN ESPECIAL INDISPENSABLE 

1.- TRASTORNOS VISUALES: En este rubro se ubica a personas con 
disminución visual tan alta por lo que se hace imposible aprender con las 
técnicas generales de las escuelas comunes. Médicamente son clasificados 
de la siguiente manera: 

a) Débiles visuales: personas cuya visión de uno de sus órganos 
el mejor, es de 20/200 menos, con corrección o reducción en el 
campo visual menor a 20. 

b) Parcialmente ciegos: quienes no diferencian entre las 
personas y los objetos, a pesar de la percepción de luz. 

c) Totalmente ciegos: individuos con carencia de percepción 
luminosa. 

Educacionalmente se clasifican de dos formas: 

a) Ciegos: los que con percepción o no de luz no pueden usar 
papel y lápiz para la comunicación escrita. 

b) Débiles visuales: individuos quienes poseen restos visuales, 
pese a esto pueden usar el papel y lápiz para la comunicación 
escrita. (2) 

(2) Dirección General de Educación Especial. La Educación Especial en México, 
SEP., México 1985. pp 1 8. 
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2.- TRASTORNOS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE: En esta 
¡Uva encontramos a las personas sordas e hipoacústicas. Los 
sordos por diversas causas (congénitas. enfermedad o accidente) 
no cuentan con un oído funcional para los requerimientos de la 
vida cotidiana, usen o no un auxiliar auditivo. 

La escala internacional de clasificación de medida auditiva I.S.O. se 
divide en cuatro niveles 

a) Superficial entre 20 y 40 db. ( decibeles: unidad de medida 
b) Mediana entre 40 y 70 db 	de la intensidad del sonido) 
c) Profunda entre 70 y 90 db 
d) Artacucia , 90 db en adelante (3) 

3.- AUTISMO: En sus inicios fue identificado como un trastorno 
exclusivamente afectivo, pero estudios realizados nos dicen que es un 
trastorno generalizado en el desarrollo del niño el cual aparece a los dos 
años y medio de edad. 

Fundamentalmente el individuo tendrá problemas afectivos, esto 
se expresa claramente en su relación social, prácticamente nula; sus 
respuestas emocionales no existen e ignoran todo contacto visual y 
manual; se aíslan para vivir en su mundo muy particular, por ello todas 
sus reacciones serán casi inexpresivas; sin embargo, hacia determinados 
sonidos o imágenes expresan una respuesta desproporcionada. 

Las causas de esta enfermedad son básicamente orgánicas con 
influencia genética y afectación cerebral ( el 75% de ellos sufre de retraso 
mental): 

4. PARÁLISIS CEREBRAL / IMPEDIMENTOS MOTORES. 
Definición: 
Aqui se encuentra a las personas con alguna alteración en su sistema 
nervioso central por lo que afecta de manera general o específica la 
postura o la motricidad voluntaria, provocando disturbios en el lenguaje, 
la visión, la audición, y en todas aquellas áreas del desarrollo conductual 
por lo cual se dificulta el aprendizaje escolar y la adaptación social. 

(3) ideen La Educación Especial en México. pp 19. 
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Causas: 
Se observarían específicamente en los tres periodos de desarrollo 

ulterior y posterior al nacimiento. 

PRENATAL: 
• Malformaciones congénitas del cerebro 
• Enfermedades infecciosas de la madre durante el embarazo 
• Irrigación sanguínea defectuosa al feto por incompatibilidad 

sanguinea de los padres. 
• Enfermedades metabólicas de la madre 
• Ingestión excesiva de alcohol drogas o substancias tóxicas en 

el embarazo 

PERINATALES: 
• Hipoxia (disminución de la cantidad de oxígeno en los 

tejidos del cerebro 
• Despegamiento de pulmón 
• Obstrucción de las vías respiratorias 
• Deficiencia en la placenta 
• Insuficiente saturación de oxigeno en la sangre materna 
complicaciones del parto: lesiones y hemorragias cerebrales 
utilización de fórceps, parto prolongado, nacimiento prematuro 
alteraciones metabólicas del niño. 

POSTNATALES: 
Lesiones producidas por mecanismos externos tales como: 

infecciones cerebrales, lesiones cerebrales por sustancias 
tóxicas ,operaciones y accidentes. 

Clasificación: 
La Parálisis cerebral se clasifica de acuerdo al tipo de daño 

motor. A continuación lugar donde se localiza la lesión y tipo de 
disturbio que presenta en el sistema nervioso: 

SITIO 	ALTERACIÓN 
Haces Piramidales 	Espasticidad 
Ganglios Basáles 	Atetosis 
Cerebelo 	 Ataxia 
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Características: 
La Espasticidad se caracteriza por el incremento de la tensión 

muscular que puede variar desde un estado leve hasta el de mayor rigidez 
o pérdida del movimiento voluntario. 

La Atetosis se manifiesta como un tono muscular fluctuante que va 
d.: la hiperonia ( + ) ala hipotonia ( - ) a!ternando movimientos 
abniptos con posturas rígidas resultando a menudo fugaces. 

En la Ataxia e::iste una falta de equilibrio y coordinación a causa de 
que el tono muscular trabaja a un nivel menor de su capacidad habitual. 
por lo tanto los mo; imientos son incontrolados . 

He mencionado de manera más específica este punto al respecto de 
la parálisis cerebral, y se incluye en el capitulo sobre la práctica que se 
realizó en el verano de 1994 en el APAC (Asociación para la Parálisis 
Cerebral A.C). 

5. SÍNDROME DE DOWN. 
Definición: 

Hacia 1866 John Longdon Down describió como "Idocia Fortoracea", 
como anteriormente se conocía, con el nuevo nombre "Idocea 
Mongoliana", debido a las semejanzas que se encontraban con la raza 
étnica mencionada por la implicación facial. En la actualidad se le llama 
Síndrome de Down o Trisomia 21. 

Causas: 
Enfermedades y accidentes durante el embarazo 
Precipitación de factores medio ambientales 
Deficiencia pituitaria 
Deficiencia adrenal 
Deficiencia del Timo 
Deficiencia gonadal 
Deficiencia poliglandular 
Daño a la célula germinal o cigoto 
Cambios citoplásmicos 
Huevos inmaduros 
Mutaciones germinales con consideración de cambios cromosómicos 
Alteraciones en el padre o la madre: 
El riesgo awnenta con la edad madura de la madre después de los 
40 años 
Padecimiento en ellos de sífilis, alcoholismo, tuberculosis, 

psicopatías 
Historial clínico de la familia de enfermedades congénitas deficiencia 
mental, o defectos de nacimiento 
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Clasificación: 

Trisomia 21: En donde normalmente hay 46 cromosomas en cada 
célula, arreglados en 23 pares 22 de ellos concernientes a las 
características físicas llamadas autosomas. Y el otro par que determina el 
sexo XY hombre. XX mujer. Para el síndrome de Down hay tres 
cromosomas en vez de, dos, de ahí la Trisomia es parte del grupo G. Y 
aproximadamente un 96 % resultan de una disminución durante la 
meiosis (tipo de división celular en el que la célula "madre" genera 
células "hijas" con la mitad del número normal de cromosomas) y se 
deriva de un error en la división celular del óvulo o el espermatozoide y 
es totalmente accidental . 

Traslocación: Está alteración se caracteriza por tener un 
cromosoma extra número 21 que se ha roto y se ha pegado a otro 
cromosoma. Este cromosoma se ha formado por la rotura y de los 
cromosomas 14 y 21 con pérdida de pequeños trozos. 

Mosaiquismo: Se trata de un error muy peculiar, cuando se 
presenta se realiza un recuento de células con diferentes números de 
cromosomas. Ejemplo: 46 en algunos y 47 en otros , éste ocurre 
accidentalmente por un error manifiesto en las primeras divisiones 
celulares del óvulo fecundado. 
Características: 

Labios secos y agrietados, paladar estrecho y corto, la lengua 
presenta hipertrofia papilar y figuración, los dientes de leche tardan en 
salir y tienen secuencia anormal de erupción, su voz es gutural y de 
timbre bajo, articulación defectuosa, aplanamiento del dorso de la nariz, 
ojos parpebrales oblicuos y estrechados hacia afuera, iris moteado, sufren 
miopía. malformaciones en el conducto auditivo, su cuello corto y ancho, 
anomalías en su intestino, y afectan la forma de su abdomen. el cabello 
fino y liso. 

De las características sexuales: en los niños su pene y el escroto 
aparecen malformados, en las niñas los labios mayores son redondos y de 
tamaño exagerado, el clítoris agravado y los ovarios y útero son pequeños 
y ambos presentan malformaciones en el recto y ano. 
Con relación a su cerebro es pequeño y dobuloso (lobuloso ) con la parte 
anterior menos desarrollada. La afectación en el sistema nervioso 
cerebral provoca retardo mental, Hipotonia muscular, incoordinacion, y 
reducción de respuestas sensitivas, anormalidades neurológicas. Sus 
manos son anchas y pequeñas y los pies cortos y anchos, su carácter es 
obstinado, pasivo, tímido. dominante, cariñoso.(4) 

(4) Peoplia, George. Desarrollo Humano, Edil. Mc Grwill de México, México 1982. 
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6. DEFICIENCIA MENTAL 
Definición: 

La Deficiencia Mental es en el terreno de la educación la más 
heterogen:a en cuanto a sus definiciones. características y clasificación. 
Los planes s 	proyectos para la educación 	especial dependen 
básicamente, como en todos los casos del conocimiento educativo, de su 
relación con el entorno social. No existe una definición que englobe toda 
esta condición heterogénea ( la cual incluso depende del campo científico 
y profesional en el que se inscribe). 
Se ha intentado definir y generalmente se opta por tres líneas a seguir: 

a) Por resultados de pruebas de inteligencia 
b) Por rendimiento y ajuste social 
c) Por causas biológicas 

Se hace conveniente abrir un paréntesis con el fin de ubicar y definir 
lo que inteligencia significa como concepto en el contexto del 
desarrollo y conocimiento del individuo en general. Esto nos 
permitirá establecer un puente adecuado entre esta concepción y el 
tema que nos interesa. 
La Real Academia de la Lengua define la inteligencia como la 
facultad de entender comprender y conocer. 

Por otra parte la facultad intelectiva se define como la capacidad 
de adaptación a situaciones nuevas empleando 	los recursos del 
pensamiento ya establecidos en el hombre, como la capacidad de manejar 
relaciones o símbolos abstractos.(5) 

La Dirección General de Educación Especial (DGEE) con 
relación a la inteligencia sostiene que la función de la escuela es la de 
desarrollar individuos cada vez mas adaptados a su medio social y para 
que esto se realice de manera efectiva es necesario desarrollar al máximo 
su potencial intelectual, emocional, y social. 

Para propiciar el aprendizaje es necesario aclarar cómo se 
forman los conocimientos y a qué leyes obedecen. En principio definamos 
la estructura de la inteligencia, instrumento a través del cual se organiza 
el conocimiento. (6) 

(5) Enciclopedia Salvad, Tomo 7 , Salvat Ediciones, Barcelona 1971. 

(6) Dirección General de Educación Especial, El Desarrollo y el aprendizaje 
SEP. México sin año. pp2-4. 
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(Inteligencia sensora-motora O a 2 arios) 
Estructuras de la Inteligencia 	Contenidos del Conocimiento 
• Esquemas reflejos. - Seudo imitación 

• Establecimiento de nuevos -Ritualización 
esquemas de acción. - Juego de acción 

• Inteligencia práctica o empírica - Imitación 

• Principio de asimilación 
reproductora de orden funcional 

- Juegos funcionales 

(ejercicio de chupar tirar etc.). 

• Inicio de la asimilación -Búsqueda de objeto 
gencralizadora ausente 

• Extensión de un esquema a otros 
objetos (todo lo que se pueda chupar tirar 

• Comienza la asimilación de 
reconocimiento(discriminación 
de situaciones) ,comienzo 
anticipación . 

• Comienza la simbolización 

• Coordinación de esquemas 

etc.) 

-Lenguaje 

-juego con arena o de 
plastilina 

-Inicio del juego 
simbólico 

-escritura - dibujo 

• 
(Pre-operatorio de 

El sujeto pasa a la representación 
simbólica 

2 a 6 años) 
- Uso del 	lenguaje 

verbal 

• Uso de evocación - Inicio del lenguaje 
escrito seudoletras 

-escritura figural 

• Uso de la anticipación - Cuenta cuentos 

• Lógica elemental - Describe eventos 
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• Establecimiento de la función 

• Semiótica 

-puede prever lo que 
nezesita y pedirlo 

-Pensamiento 
transdtictivo del 
particular al 
p;.rt icular ) 

• Comienzo de la descentración 

-Comunicación verbal 

-Estructura elemental: 

-Pscudoletras sin control de 
cantidad necesidad de 
diversidad de gráficas 

(Operaciones concretas de 6 a 11 años) 

Interioriz.ación progresiva 	- Posibilidad de trabajar con 
transformaciones de 
las representaciones 

• Comienzo de las operaciones 	-Conservación de la cantidad 
lógicas (pensamiento represivo) 	- Conservación del peso 

• Razonamiento lógico concreto: 
inductivo ( de lo particular 
a lo general) 	 - Noción de numero 

deductivo ( de lo general 
a lo particular) 

• Afirmación de la función 
semiótica 

- Operaciones aritméticas 
elementales 

-Conservación del volumen 

-Nociones de espacio, tiempo 
y velocidad 

- Posibilidades de 
enriquecer el lenguaje con 
formas de comunicación 
social 

-Lectura comprensiva 
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(Operaciones formales de 11 a 16 o 18 anos) 
• Pensamiento hipotético deductivo 	- Manejo del método 

científico 

-Conocimiento 
objetivo de la 
realidad 
-Combinatorio 

- Concepción de lo 
posible 

La persona que ha transitado por las estructuras formales con 
cierta fortuna tendrá mejores posibilidades de resolver sus problemas, así 
como de ofrecer soluciones eficaces para una mejor adaptación. Sólo la 
práctica constante de la facultad intelectiva y el ejercicio permanente de 
sus habilidades y capacidades favorecerá el desarrollo óptimo de los 
potenciales personales y peculiares de los individuos discapacitados o no. 
En el caso de los discapacitados mentales es pertinente hacer notar como 
la inteligencia se encuentra presente y con posibilidades de seguir un 
desarrollo, aunque a un ritmo definitivamente particularizado. 

Una vez explorado el concepto anterior continuemos con las 
definiciones de la Deficiencia Mental. 

A) Por resultados de pruebas de inteligencia 

Las pruebas se diseñaron especificamente para 
identificar a los niños quienes no podrían ser beneficiados con 
un programa escolar hecho para niños que no requieren 
Educación Especial. 

Desde el punto de vista Psicológico, Binet (7) crea junto 
con su colaborador Simon, a partir de la relación o referencia de 
la media de la población normal, una determinada edad en un 
concepto de Edad Mental creando una escala métrica de 
inteligencia, esto ha contribuido a facilitar y precisar los 
diagnósticos. 

(7) Binet, Alfred: (1857-1911) nacido en Italia,radicó en Francia, Lic. En Derecho y 
Doc. En Ciencias,Define cuantitativamente la edad mental. en su escala métrica de 
inteligencia a través del test de inteligencia de Binet-Simon. Bonatont.Claude. Los 
Grandes de la Psicologia. Edit Mensajero Bilbao,Esparla 1977. pp 143-163. 
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A partir de las medidas cuantitativas de Edad Mental de 
Binet y Cociente Intelectual (CI) de Teman (8). algunos paises 
adoptaron la condición de D.M..para aquellos individuos abajo 
del !imite de CI de 70. esta noción puede resultar de la suma de 
los Ítems de los dixersos test que encierran estas pruebas. Existen 
otros test como el de laberintos de Porteus o el de kohs. pero el 
de Stanford-Binet es el mas universal y a la fecha ha brindado 
resultados más exactos. 

Bajo el diagnóstico de Binet-Simon pueden surgir tres 
situaciones tras la aplicación de la escala: 

Primera: El niño obtiene resultados de normalidad en el test, 
pero presenta retraso escolar (aquí se buscan las causas del retraso escolar 
provenientes de causas distintas a la deficiencia, como problemas de 
aprendizaje). 

Segundo: El niño obtiene resultados de deficiencia en el test. 
pero tiene éxito escolar. El cometido del psicólogo será averiguar cuáles 
fueron las causas. mecanismos y situaciones que inhibieron al niño hasta 
el punto de dar esas respuestas. 

Tercera: El niño reporta resultados de deficiencia en el test y al 
mismo tiempo presenta retraso escolar. A pesar de ello no es una prueba 
definitiva para etiquetarle pues se hará necesario investigar algunos 
factores más como la salud, integridad social, atención, emocionalidad, 
afectividad, timidez, inhibición , problemas de lenguaje y audición 
etcétera. 

Los tests anteriores no pueden calificar como medidas absolutas 
las pruebas de Cociente Intelectual pues como se vio anteriormente las 
pruebas de inteligencia no siempre coinciden con las pruebas de 
adaptación del individuo, además discriminan a los niños marginados. 

Estas pruebas serán vistas a detalle en el apartado de 
clasificación de la D.M. 

(R) Termart, Lewis (1877.1956) Psicólogo norteamericano, tornando el concepto de 
cociente intelectual de Stand (psicólogo alemán) y las investigaciones de Bines crea 
la escala de Inteligencia de Stanlbred•Binet Define cuantitativamente el coeficiente 
Cociente Intelectual igual a Edad Mental sobre Edad cronológica por 100. Rezk. 
Mano. Cien Años de Psicologia. Edit. Trillas, México 1979. pp 155. 
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B) Deficiencia Mental por rendimiento escolar y ajuste social: 

En este punto existen controversias. Atendamos algunas 
definicienes y lo opinión especializada de psicoanalistas, 
pedagogos sociólogos y el aparato de lo jurídico. las Leyes. 
Existen autores que prefieren definir la D.M.. o el Retraso 
Mental en función de qué tan bien se adapta el individuo al 
ambiente y a la cultura. 

"La Deficiencia Mental es un estado de desarrollo 
mental incompleto de tal naturaleza y hasta tal grado que el 
individuo sea incapaz de adaptarse al ambiente normal de sus 
semejantes. de suene que pueda llevar una existencia que no 
requiera de supervisión, control o apoyo externo" (Tredgold 
1937)(9) 

"Una persona mentalmente deficiente es 
aquella incapaz de administrarse a sí misma y a sus cosas, o 
incapaz de aprender a hacerlo y requiere supervisión, control y 
cuidado especial por su propio bien y el de la comunidad" 
(Brenda 1994) (10) 

Las definiciones anteriores muestran a un individuo 
quien al llegar a la edad adulta no es capaz de vivir una vida 
independiente, este punto de vista remite a una serie de orígenes 
diversos por tanto muestra cierta complejidad y no ayuda para 
avanzar en cuanto a la deficiencia mental se refiere. 

Los psicoanalistas estudian y profundizan sobre 
contenidos psicosociales de la Deficiencia Mental, Diaktine y 
Lebovici (1967) (11) explican las influencias de la falta de 
relación preverbal entre madre e hijo y como conciencia de una 
herida narcisista provocada por lo mismo en la madre. Catets se 
refiere a un desorden de la organización de la personalidad, para 
él la alteración biológica no es lo grave, sino la relación de este 
individuo lesionado con el mundo. 

(9) Ingalls, Roben. Retraso Mental la Nueva Perspectiva, México 1982. ppS2. 

(10) iciern. 

( I ) ideen. Deficiencia Mental Diagnóstico y Programación Recuperativa . pp40—$1. 
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Para Mannoni (1967) la deficiencia mental está 
determinada por el pensamiento que imprimen los padres en el 
hijo e influenciada por la angustia de la madre ante la 
contemplación de la imagen de sí misma la cual no puede 
reconocer ni amar. ni a ella ni a su propia imagen. por lo que 
surgen sentimientos de rechazo y agresividad. 

Según estudios de la Facultad de Psicología en la 
UNAM, se considera a la deficiencia mental como desviación o 
incapacidad y depende en muchas ocasiones del contexto social 
en el cual el individuo se desenvuelve. Así. los problemas tanto 
mentales. físicos como emocionales se convierten en 
incapacidades cuando su deficiencia se transforma en una 
barrera o impedimento para el desarrollo de todo su potencial 
humano. De tal suene el individuo requerirá de una educación 
especializada con materiales. maestros, y espacios diseñados 
especialmente para poder desarrollar al máximo su potencial 
social, familiar y escolar. 

El punto de vista generalizado entre los pedagogos se 
refiere casi estrictamente al desarrollo del individuo en el ámbito 
escolar y se hace evidente la atención a él cuando representa un 
problema. Y es precisamente en la escuela donde se señalan y 
marginan a algunos de los individuos, a quienes no les fue 
detectado desde su lactancia cierto problema para el aprendizaje 
y entonces se les hace evidente en su etapa escolar, observando 
su desarrollo en cuanto a percepción, memoria, simbolización, 
juicios lógicos y razonamiento. 

A diferencia en el caso de un deficiente, según los 
estudios realizados, puede alcanzar sus primeros niveles de 
construcción cognoscitiva, sólo que con detenciones más 
grandes; esto se nota en su falta de interés y curiosidad por todo 
aquello que lo transpone a estados de pensamiento superior al 
que han alcanzado, aunque si se le presentan diferentes 
situaciones sobre lo mismo, a través de una adecuada 
estimulación podría dar respuestas originales y facilitar su 
adaptación. Los procesos cognoscitivos son fundamentalmente 
los mismos utilizados para aquellos individuos sin necesidad de 
Educación Especial, pero es evidente que la estructura 
cognoscitiva de los discapacitados necesita de un tiempo especial 
para desarrollarse. Los discapacitados son capaces de desarrollar 
ciertas actividades intelectuales o prácticas especialmente en su 
edad adulta, desempeñar algún trabajo donde posean una 
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responsabilidad social. Este individuo puede ser integrado a la 
vida social y económicamente activa sin importar si requiere de 
tutores orientadores para su supervisión y cuidado. 

Los sociólogos estudian r:sto aspecto de la deficiencia 
mental enfocándolo al aerecho de vivir una vida comunitaria 
integrada a la sociedad en general y en este punto vale la pena 
ineneimar que a causa de 	1111:CallICIIIC las prucks 
inteligencia antes mencionadas se ha ic!egado a gente cric -ive 
en zonas donde no hacen falta ciertos conocimientos 
intelectuales (como aquella que tiene una vida rural) y se les 
etiqueta como retrasados mentales o infantilismo, sin analizar 
adecuadamente el contexto general en el cual se aplican las 
pruebas. 

Si embargo Kenner (1957) estableció una distancia 
entre debilidad mental relativa y absoluta. La relativa se aplica a 
individuos susceptibles de desarrollarse en el seno de la sociedad 
y realizar actividades más simples. La deficiencia mental 
absoluta es aquella que sin importar a qué sociedad o cultura se 
vincule el discapacitado, de cualquier modo, es considerado 
como deficiente mental leve y excluido de la vida en general. 
Por consecuencia no es de extrañar encontrarlo convenido más 
adelante en delincuente, pues se le rechaza exprofeso de 
cualquier trabajo y medio social,(12) Este último punto ofrece el 
enlace con 'el último aspecto de interés referido a lo Jurídico, en 
donde resulta más dificil definir el retraso mental, aqui sc 
recurre a variados conceptos para etiquetar una incapacidad de 
adaptación. Esto es todavía más alarmante cuando en términos 
de derechos humanos se han decretado ya desde 1963, en Beirut, 
un conjunto de derechos tanto para niños como adolescentes 
discapacitados, a saber: el de responsabilidad civil criminal, 
capacidad jurídica ante los tribunales, derechos cívico de 
propiedad y de organización social entre otros. ( 13) 

- Derecho incondicional a la vida 

- Derecho al respeto 

- Derecho a una cierta prioridad en cuidados y 
educación. 

(12) idem. Retraso Mental la Nueva Perspectiva. pp53. 

(l3) Ídem. Deficiencia Mental Diagnostico y Programacion Recuperativa. pp42. 
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- De..echo a un reconocimiento precoz 

- Derecho a su familia. al derLchu afectivo 

- Derecho a un trabajo asequible y no 
degracantJ 

Nosotros enfatizamos igual que la DGEE que: "El 
deficiente mental es antes que nada una persona que puede vivir 
y trabajar en la sociedad según sus capacidades con derechos, y 
responsabilidades, que deben reconocérseles" (14) 

C) Deficiencia mental por causas biológicas 

En 1966 durante las Jornadas de información en 
Bruselas , Bélgica, coordinadas por el Dr. Lafand se expusieron 
definiciones al respecto y desde el punto de vista médico se 
afirma que " la debilidad mental es la deficiencia congénita o 
precosinente adquirida de la función intelectual de la 
inteligencia". (15) 

Por su parte la escuela rusa establece que "los niños 
mentalmente retrasados han sufrido una enfermedad cerebral 
grave en el útero o durante los primeros años de vida, lo cual ha 
perturbado el desarrollo normal del cerebro y producido señas 
anomalías del desarrollo mental... El niño mentalmente 
retrasado se distingue marcadamente del niño normal por el 
ámbito de ideas que puede comprender y por el carácter que 
tienen de su percepción de la realidad." (Luria 1963) (16) 

Para Luna la lesión cerebral es causa fundamental para el 
retraso, aunque posiblemente excluiría a gente con retraso 
mental, pero sin lesión cerebral. Más adelante afirma que desde 
diagnóstico indudablemente existe en el sistema nervioso una 
afectación. 

(14) idem. Gula Curricular Preescolar y Primaria. pp9. 

(15) idem. Deficiencia Mental Diagnóstico y Programación Recuperativa. pp37. 

(16) idem.Retardo Mental la Nueva Perspectiva. ppS3.54. 
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La Organización Mundial de la Salud reconoce a " los 
individuos con una capacidad intelectual sensiblemente inferior 
en la media que se manifiesta en el curso del desarrollo y se 
asocia a clara alteración de los comportamientos adaptativos. 
(Maduración. aprendizaje o ajuste social)" (OMS 1968) (17) 

La American Association on Mental Deficiency 
(AAMD) hace propia la definición de (Heber: 1961) " El 
funcionamiento intelectual inferior al promedio. que se origina 
durante el período de desarrollo y que está asociado con el 
deterioro de la conducta capaz de adaptación." (18). Para estar 
en consecuencia con esta postura han de cumplirse con tres 
criterios: 

1) Que su puntuación se encuentre dos puntos abajo de 
la prueba o test aplicados según sea el caso. 

2) Deficiencia de adaptación en su conducta: 
(dependiendo de su ambiente natural o social y este 
tiene que ser abajo de sus compañeros de la misma 
edad ). 

3) La deficiencia tiende a aparecer durante el desarrollo 

Estas son solo algunas definiciones que capturan la idea 
generalizada que de los discapacitados mentales se tiene. 

Causas de la deficiencia mental: 

Primero resaltemos la idea y necesidad de que todo deficiente 
mental debe ser sometido a estudios médicos , sea cual fueren las causas 
responsables de un desarrollo mental afectado, ya sea motriz, lingüístico, 
endocrinológico etcétera 

A pesar de los estudios hechos hasta hoy día se ignora cómo 
actúan los diversos factores etiológicos para producir la disminución 
intelectual. Factores biológicos. sociales y emocionales (acompañantes 
cuasi incondicionales del sujeto) en estricta interacción. 

(17) ideen. Deficiencia Mental Diagnóstico y Programación Recuperativa. pp37. 

(18) idirm. Retardo %fi:mal la Nueva perspectiva. pp54-56. 
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La O.M.S. en 1968, clasificó de la siguiente manera los factores 
etiológicos. (19) 

I. Factores que actúan antes de la concepción. 

1.1 Genéticos 

1.1.1 Un sólo gen. 

1.1.2 Varios factores. 

1.1.3 Factores cromosómicos. 

1.2 Otros factores 

II. Factores Prenatales 

2.1 Infecciones: virosis y parasitósis. 

2.2 Factores Químicos. 

2,3 Factores Nutricionales. 

2.4 Factores Físicos. 

2.5 Factores Inmunológicos (incompatibilidad del 
grupo sanguíneo). 

2.6 Trastornos cndocrinológicos de la madre. 

2.7 Alteraciones de la placenta. 

2.8 Hipóxia Intrauterina. 

2.9 Otros factores. 

III. Factores Perinatales 

3.1 Asfixia. 

3.2 Lesión en el parto. 

3.3 Prematuridad. 

IV. Factores Posnatales 

4.1 Infecciones. 

(19) idos). Deficiencia Mental Diagnóstico y Programación Recuperativa. pp38.39. 
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4.2 Traumatismos. 

4. 3 Factores Químicos. 

4.4 Factores Nutricionales. 

4.5 Privaciones de distintos tipos (sensoriales paternos 
sociales). 

V. Causas Desconocidas. 

Para una mayor especificación consultar entre otros 
libros el de Etiología del Daño Secundario a los Defectos al 
Nacimiento. Del Dr. Eduardo Jurado de la DGEE. 

Clasificación: 

Existen variados criterios para clasificar la deficiencia 
mental, 	por ello se asiste a una diversidad de ellas. La 
clasificación más usual se refiere a las evoluciones cuantitativas 
del cociente intelectual. Las pruebas de Binet y el W.I.S.C. 
reportan esta clasificación . 

Grado de Deficiencia 
	

Cl. Binet 	CIW.I.S.C. 

D.T. 16 	D.T. 15 

. Límite 	 68-84 	 70-85 

. Ligero 	 52-68 	 55-70 

. Medio 	 36-52 	 40.55 

. Severo 	 20-36 	Inferior a 40 

. Profundo 	 Inferior a 20 	 (20) 

Más adelante presentaré dos tablas de características 
semejantes una de la otra. En la primera se hará una 
comparación de actividades con niños de ciertas edades sin 
necesidad de educación especial.(21) 

(20) ídem. Deficiencia Mental Diagnóstico y Programación Recuperativa. pp46. 

(21) ideen Retardo Mental la Nueva Perspectiva. pp57.58. 
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Adulto retraso ligero: - Por lo general realizan las mismas cosas 
que haría un niño de 8 a 11 años. 

- Leer y calcular hasta un nivel de 3" a 5" 
escolar. 

- Encargarse de sus propias necesiciades 
personales come vestirse y asearse con un 
mínimo de evada. 

- Tener un empleo sencillo. 

- Coordinación esencialmente normal. 

- Interacción social adectu.da. 

Adulto retraso moderado: Funcionamiento general al nivel de 
un niño entre 5 a 8 años. 

- Asistencia ocasional para su aseo y cuidado 
personal. 

- Mantener un empleo con medidas especiales 
posiblemente talleres supervisados. 

Adulto retraso severo: Nivel de funcionamiento de un 
promedio de preescolar. 

- Puede encargarse de sus necesidades básicas, 
vestirse alimentarse y usar el retrete y 

comunicarse con un lenguaje sencillo, esto 
con supervisión considerable toda su vida. 

- No podrá andar solo en la ciudad . 

- No podrá mantener un empleo ni siquiera 
supervisado. 

Adulto retraso profundo: Edad mental menos de 3 años. 

- Dificil que atienda sus propias necesidades 
personales básicas solo. 

- Algunos ni siquiera aprenderán a andar. 

- Lenguaje mínimo. 
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Otra de las múltiples clasificaciones que se acepta por 
diversos organismos como el Departamento de Salud y 
Educación y Bienestar de Estados Unidos, La Asociación 
Ainerica.ta para el Estudio del Deficiente Mental, La 
Organización Nacional de la Salud. Estudios hechos por Sloan y 
Birch (1955) .(Ver cuadro No 2, siguiente). 

Después de ofrecer tina óptica más o menos apresurada 
de estas clasificaciones resulta preocupante la r:currencia para 
etiquetar a un individuo por lo que se ve excluido y degradado a 
causa de prejuicios sociales . Esto es perjudicial y afecta a la 
autoestima del individuo discapacitado. 

Otra clasificación la brinda Inhelder (1963) en ella 
demuestra cómo el mismo esquema del proceso de desarrollo 
cognoscitivo, se presenta en sujetos normales y en aquellos con 
deficiencia mental; en el esquema de pensamiento se observan 
características muy definidas: (22) 

- Retraso Gradual. 
- Lentificación. 
- Detención definitiva 

Puede identificarse durante el desarrollo del 
discapacitado mental cómo oscila de un nivel superior de 
pensamiento a otro, a veces inferior. Esta fluctuación se observa 
en la pérdida de los conocimientos supuestamente ya adquiridos. 
Al respecto Inhelder menciona la necesidad de "tener en cuenta 
su lentitud de organización para sugerirle durante más tiempo 
que al niño normal, actividades que desarrollen y coordinen los 
esquemas de pensamiento previos a la representación o 
simbolización" (23) 

El Deficiente Mental igual que un niño normal alcanza 
los primeros niveles de construcción cognoscitiva , a diferencia 
su detención es más amplia provocando falta de interés y 
curiosidad por las actividades. El maestro deberá estimular el 
grado obtenido presentando diferentes caminos sobre un mismo 
objetivo de conocimiento, esto ayudará en mucho a posibilitar su 
adaptación. 

(22) ídem. Desarrollo cognoscitivo del niño con Deficiencia Mental. pp1-2. 

(23) ideen 
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En México se ha formalizado un curriculum con 
aproximación cognitiva. realizado por la DGEE. en éste se 
incluye la Guia Curricular considerando las siguientes áreas: 

-Independencia personal. 

- Protección para la salud. 

- Comunicación . 

- Socialización e información sobre el entorno 
físico y ocupacional. 

Para los casos de Deficiencia Mental ligera se pone 
mayor hincapié en los contenidos académicos, y para los 
deficientes mentales moderados y profundos se enfatiza la 
enseñanza en cuanto la autosuficiencia personal e 
interdependencia (24) 

Es generalizada la preocupación entre aquellos 
especialistas o interesados en el área de la E.E sensibles a este 
problema por el abuso de etiquetas impuestas para referirse tanto 
a individuos con deficiencia mental como a todos aquellos con 
necesidad de educación especial. Etiquetas con las cuales se 
degrada, ofende y margina al discapacitado, ocasionándole un 
grave daño en su autoestima. La sociedad señaladora propicia el 
rechazo y una marcada rebeldía en estos individuos. 	Es 
necesario un cambio de actitudes en la comunidad en general, 
aprender a escuchar las necesidades y deseos de estos seres 
humanos, recibir lo que ellos tienen que ofrecernos; pues 
nosotros, la "gente normal", podemos afectar decisivamente su 
presente y su futuro, aún más que las propias afecciones 
fisiológicas innatas que los determinan. 

(24) idem. Cruja Curricular Preescolar y Primaria Especial. pp14. 
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CUADRO I 2 CLASIFICACION Y POSIBILIDADES DE LOS SUBNORMAL ES ISLOAN Y OIRCH, 19551 

CLASIFICA• 
CICA Y 

NIVELES 
C.I. 

PROPOR• 
CION DE 
CASOS 

MADUREZ 
Y DESARROLLO 

(Edad Pre escolar; 0 5) 

EDUCACION 
Y ENTRENAMIENTO 
(Edad Escolar, 6.20) 

ADAPTACION SOCIAL 
Y LABORAL 

(Adultos; 21 arios y mási 

LiGEHO 
(Educable) 

5268 gg % —Puede 	desarrollar 	halinda• 
des sociales y de comunica• 
c.on 

— Retardo ininimc. en las ateas 
StIOSOrr0.111010fie 

—A menum., no fe aprecia di. 
loe icia 	del 	normal 	halla 
una edad superior 

— Puedo apremiar habdidades 
escolares, 	incluso 	hasta 	el 
nivel de e• grado de Prima. 
,,,i ya en la edad pre•adulta 

—• Puede ser orientado hacia sd 
adapiac,Onl.osial. 

— Puedo 'arpar alcanzar el de• 
sanano de habilidades 	so. 
cielos 	y 	iaborales. 	apropia. 
das para llegar incluso a po• 
dar sustentarse. 	si bien 	es 
posible que necesite syuda y 

• orientaciOn 	en 	511i/aCi0OOS 
sociales fuera de lo corriente 
O en 	casos de J.fic.dia les 
económicas 

MEL iZ.' si 
MODERADO 
IEntrenablel 

3a•52 e % — Psede 1,abiar o apandar a 
comunicarse 

—Insuliciente 	capacidad 	de 
ilesa rollo sncial 

— Desarrolla motor mediano 
—Puede aprovechar el entre• 

nainiento da aulo•ayurla 
— Puede ser dirigido con una 

supervisión moderada 
_ 

—Puedo 	JelleliCialle 	del 	tri• 
irenamiento en habil•dades 
sociales y laborales 

— Su capac,dao para aprender 
no ie permite alcanrar un ni• 
ved de escolaridad mayor al 
correspondiente 	il 2' grade 
le priman/ 

— Puede aprender e vigor sólo 
en sitios que la sean familia. 
ras 

—Puede manienerse Jconómi• 
camente con algtin Pabilo 
sonido, que requiera alguna 
habilidad pero en 	co idit.io• 
nes de trabado protegido. 

—Necesite orientación y 	su. 
persisión Cuando está balo 
la influencia de 	problemas 
económicos y sociales. 

. 	. 	• 

SEVERO 20.38 33 % — Pobre desarrollo motor. 
—Mlnrmo en desarrollo de lem 

guineo. 
—Generalmente 	inhábil 	para _ 

entrenarse en ayude perso• 
nal. 

—Pobre o ninguna habilidad 
para Comunicación. 

— Puede hablar O ayudar eco. 
municaree. 

— Puede enarenarse en hábito/ 
de higiene y beneficiarse un 
entrenamiento asistemático 
de hábitos. 

' 

— Puede contribuir parcialmen. 
to pera su propio mentirla. 
miento 	11111mPrel 	que 	haya 
completa supervisión. 

— Puede desenvolver habilide• 
des pera protección de el 
mismo en mlmmo de utili• 
dad y en ambienta controle. 
do. 

PROFUNDO 20 1,5'4 —Retardo intenso. Capacidad 
minen, .. para 	funcionar 	en 
ateas sensonomolorae 

— Necesita Cuita enfermera, 

—.Algún desarrollo motor. 
— No 	responde 	el 	entrena- 

miento personal o reaccione 
favorablemente de forme li. 
mulada. 

—Algún duerma* motor y de 
lenguaje. 

—Puede alCinter hábito* de 
Cursi. pera. muy limitada*. 

— Necesita ciad. enf armero. 



ESQUEMA BIOLÓGICO DE LAS FUNCIONES MENTALES 
SUPERIORES 

Lo componen las partes y funciones del cerebro y el 
sistema nervioso que intervienen y son afectadas. en casos de 
ndividuos con necesidad de educación especial. Otros 

funcionamientos de los mismos órganos no relacionados con el 
tema serán excluidos para abordar específicamente la cuestión 
predominante de este trabajo. Las alteraciones en el sistema 
nervioso central de los discapácitados son permanentes e 
irreversibles. 

Encéfalo: Uno de los órganos más voluminosos en el 
adulto. pesa aproximadamente 1.300 Kg, y su forma es como la 
de un hongo sus partes principales son: 

- Tallo encefálico 

- Diencéfalo 

- Cerebelo 

- Cerebro 

Riego Sanguíneo: 	El encéfalo recibe oxígeno y 
nutrimentos a través de los vasos sanguineos el encéfalo a pesar 
de que le corresponde el 2% del peso total corporal, su consumo 
de oxígeno es del 20% de todo el consumo del cuerpo entero, es 
uno de los órganos de mayor actividad metabólica y el consumo 
de oxigeno varia dependiendo de la actividad mental, por lo 
mismo la suspensión momentánea del flujo sanguíneo puede 
producir pérdida de conciencia si dura unos dos minutos y si es 
por cuatro puede producir lesiones permanentes. Los lisosomas 
que componen las células del encéfalo son muy sensibles a la 
disminución del oxígeno, si se rompen estas liberan enzimas 
(catalizador biológico) y dan paso a la destrucción de las células 
encefálicas. Esto puede ocurrir en el momento del parto, 
cuando se interrumpe el paso del oxígeno de la sangre materna 
al producto, antes de que este salga por el canal del parto e inicie 
su propia respiración, es ahi donde pueden presentarse lesiones 
cerebrales permanentes que dan origen al retardo mental, 
epilepsia, o parálisis. (25) 

(25) Tortura, Guardo 	Anagnostakos, Nicholas. Principios de Anatomia y 
Fisiologia , Cap. 14 El Cerebro y los Nervios Craneales. 5 edición. Edil. Harta, 
México 1981. 
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Tallo Encefálico: 	Transmite impulsos motores y 
sensoriales hacia otras panes del encéfalo y.  la médula espinal. 
Esta formado por la médula oblongada (bulbo raquídeo puente o 
protuberancia). el puente de s'arilio. y el mensencéfalo o cerebro 
medio. 

Médula Oblongada: 	Su tamaño es de 3 cm 
aproximadamente. Se localiza en la parte superior de la médula 
espinal y forma parte inferior del tallo encefálico, ahí se 
incluyen todos los actos de ascenso y descenso comunicados a la 
médula espinal y partes encefálicas, algunas de estos tractos 
(estructura anatómica longitudinal) presentan cruzamientos, a su 
paso de la médula oblongada anterior están dos estructuras 
triangulares llamadas pirámides y la mayor parte de sus fibras se 
cruzan, a esto se le conoce como decusación de las pirámides. 
Debido a ello las fibras originadas en la corteza del hemisferio 
cerebral izquierdo, activan los músculos de la mitad derecha del 
cuerpo y viceversa. 

Puente de Varolio: Transmite impulsos entre las partes 
del encéfalo y de estos a la médula espinal. Se localiza arriba de 
la médula oblongada y delante del cerebelo, mide 2.5 cm 
aproximadamente. 

Mesencéfalo: Transmite impulsos motores de la corteza 
cerebral al puente de varolio y la médula espinal, así como 
impulsos sensoriales de la médula espinal al tálamo. Sc extiende 
desde el puente de varolio hasta el extremo inferior del 
diencéfalo. mide 2.5 cm de longitud. 

Diesencéfalo: Lo conforman el Tálamo y el Hipotálamo. 

Tálamo: Estructura ovalada de 3 cm situada arriba del 
mesencéfalo . Entre otras cosas una de sus funciones es la de 
interpretación de algunos impulsos sensoriales como los de dolor 
temperatura. tacto burdo y presión. Además incluye dos núcleos, 
el núcleo anterior desempeña la función de la memoria y genera 
ciertas emociones además de regularlas. 

Hipotálamo: Desempeña funciones de furia y 
agresividad. Sus núcleos regulan muchas actividades corporales. 

Cerebelo: Es la parte más voluminosa del encéfalo. Se 
encuentra en la parte inferoposterior del cráneo, regula las 
contracciones subconscientes de músculos necesarios para la 
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coordinación, postura y equilibrio. Desempeña funciones de 
desarrollo emocional, regula las sensaciones de ira y placer. 

Cerebro: Sustancia gris de 2 a 4 mm de espesor, 
I:amada también cortezz r:crehra: y está formada por 10 000 
millones de neuronas dispuestas en seis capas a lo Largo de la 
mayor parte del cerebro. Su corteza presenta giros. fisuras y 
surcos. Las fisuras longitudinalzs separan al cerebro en mitades 
llamados hemisferios derecho e izquierdo. estos son conectados 
internamente por unas fibras o substancias blancas que 
transmiten impulsos entre ellas. Los surcos subdividen a estos 
en cuatro lóbulos llamados frontal, parietal, temporal y occipital. 

Los núcleos básales son pares de masas de sustancia gris, 
localizadas en uno y otro hemisferio y participan en la 
regulación de movimientos musculares que intervienen en el 
movimiento corporal. El sistema límbico está constituido por 
componentes de los hemisferios y aqui el diencéfalo participa en 
los aspectos emocionales relacionados con la supervivencia. 
Cuando es afectado el sistema trae como consecuencias 
trastornos en la memoria, además regula la mayor parte de los 
aspectos voluntarios. Las funciones del cerebro se dividen en : 

a) Áreas sensoriales 

b) Áreas Motoras 

e) Áreas de asociación 

a) Áreas Sensoriales: Son las que guardan relación con 
la interpretación de impulsos sensoriales, las tres áreas de la 
corteza son: 

Áreas Somestésicas Primarias: 	recibe sensaciones de los 
receptores cutáneos musculares y viscerales. A este lugar llegan 
sensaciones especificas y su función es detectar el punto exacto . 

Áreas Somestésicas Secundarias: guarda relación con aspectos 
discriminatorios de las sensaciones. 

Áreas Somestésicas de Asociación: reciben impulsos del tálamo 
centrocefálico, inferiores y de áreas somestésicas primarias. 
Interpretan las sensaciones . así identificamos formas , texturas y 
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posturas. Además trabaja con el almacenamiento de recuerdos y 
compara con experiencias sensoriales pasadas. 

A su vez se conforma de los siguientes componentes: 

Área 	rec'be 	impulso sensorial de los ojos e interpreta 
forma, color y movimiento de objetos. 

Área auditiva: interpreta características básicas de los sonidos 
tono y ritmo y de asociación; coadyuva a diferenciar entre el 
lenguaje. música, ruidos. Aquí se establece la interpretación del 
lenguaje por traducción de las palabras en pensamiento. 

Área gustativa: interpreta las sensaciones relativas al gusto. 

Área olfativa: interpreta sensaciones relacionadas con el olfato. 

Área gnóstica: es en donde se correlacionan todas y se forma 
una sensación general , de ahí se manda información a otras 
partes del cerebro para desencadenar una respuesta apropiada al 
estímulo sensorial dado. 

b) Área Motora : regula los movimientos musculares. 

Área motora primaria: controla los músculos específicos y su 
estimulación trae contracciones musculares. Arca premotriz: 
guarda relación con ciertas actividades motoras aprendidas de 
cierta complejidad y carácter secuencial. Impulsos que provocan 
contracción de músculos específicos , en orden también dado, 
ejemplo, la escritura. 

Área frontal del movimiento ocular: regula movimientos 
voluntarios oculares de rastreo. 

Área de lenguaje: en la traducción del habla o el lenguaje escrito 
en pensamientos y la interpretación de státus al lenguaje 
hablado y manda información a todo el aparato fonador. 

c) Área de Asociación: Aqui se relacionan las áreas 
sensoriales y motoras, relacionadas con los procesos de memoria, 
emociones, razonamiento, voluntad, juicios, rasgos de 
personalidad e inteligencia. 

Lateralización Cerebral o Independencia Hemisférica: La 
conformación anatómica de los dos hemisferios es diferente, 
también su funcionamiento, en la médula omongláda existe una 
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declusación o cnizainiento de las pirámides por lo que se 
observa lo siguiente: 

1) Hemisferio izquierdo: controla la mano derecha, el 
lenguaje escrito y hablado, los conocimientos numéricos 
científicos, y el razonamiento de la mayoría de las personas. 

2) Hemisferio derecho: regula la mano izquierda, la 
sensibilidad musical, y artística, la percepción del espacio y las 
formas , la introspección, la imaginación, las imágenes mentales 
generales, las sensaciones visuales. auditivas. táctiles, gustativas 
y olfatorias que permiten comparar relaciones según se ha 
demostrado.(26) 

"La fisiología cerebral es conocida sólo muy parcialmente. Los 
datos que sobre la misma poseemos provienen de la observación 
anatomoclínica, de hechos patológicos, de intervenciones 
quirúrgicas, ablativas, de regiones cerebrales, de la 
experimentación animal y recientemente de la electrónica 
electrocenfalograma, espectro térmico, potenciales evocados, 
ioutotoresis, etcétera ". (27) Los elementos mencionados arriba 
competen como advertimos en su momento al estudio de la 
educación especial que se irá ampliando en los capítulos 
subsecuentes. 

El ser humano en si, es un gran universo trabajando y 
el cerebro es una de sus maquinarias solo que está cargada de 
una gran sensibilidad, que nos distinguen del resto de la 
naturaleza depende de nosotros el uso que le demos para bien 
nuestro y de la humanidad. 

"El Cerebro es el órgano de la 
inserción del espíritu en las cosas" 

Bergson 

(26) ideen. Principios de Anatomía y Fisiologia pp417. 

(27) Farreras P.V. Rozman C. Medicina Interna Tomoli, 18 edición. México 1976. 
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

El capitulo anterior permitió situar de manera precisa la 
condición actual de la Educación Especial. campo de estudio 
particular. heterogéneo y hermoso. 

Médica y educacionalmente se han puesto a 
consideración definiciones que muestran a seres humanos 
limitados y a quienes se ha aplicado test de inteligencia con los 
que se les clasifica según sus características 	físicas, sus 
reacciones emocionales, su psicomotricidad y su vocabulario 
afectado. 

El presente capítulo no es científico, pretende un 
enfoque humanístico, por lo tanto no comprobable 
cuantitativamente. Por otro lado se ha constatado , a través de la 
práctica , que sin la educación artística la parte intelectual y 
cognoscitiva del individuo se vería limitada y modificada pues el 
ser humano necesita de un desarrollo armónico y éste se da 
vinculando los procesos de sistematización de una disciplina con 
los procedimientos creativos artísticos. Todo en su conjunto 
contribuye a propiciar un desarrollo evolutivo y armónico en el 
ser humano. 

A través de la expresión artística el hombre comunica 
estados de ánimo, emociones, sentimientos, en suma su postura 
frente a la vida misma; además expresa espontáneamente su 
propio yo acercándose a su propia naturaleza, Esto favorece su 
realización en el mundo hostil y al cual debe adaptarse. Todo 
este conjunto de sutilezas y complejidades conforman al ser 
humano emotivo. 

El arte en sí constituye un placer, satisface el instinto 
creativo y sensible básico en el ser humano. De tal forma es 
indispensable cultivarlo, estimularlo y desarrollarlo por el simple 
hecho de que brinda placer y por todas las ventajas que trae 
como consecuencia de su práctica, pues ayuda espiritual y 
fisicamente. A individuos con discapacidades les beneficiará en 
los aspectos de psicomotricidad, desarrollo cognoscitivo, el 
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incremento de su confianza o para disminuir y desahogar sus 
tensiones favoreciendo la comunicación de sus pensamientos. 

El ser humano utiliza el arte como un medio de 
comunicación. para estimular y desarrollar otras formas de 
expresión que propician entre otras cosas seguridad al 
individuo. El arte resulta además una suerte de herramienta para 
ejercer el cuestionamiento de sí mismo y para ampliar el nivel do 
comprensión y el vocabulario. 

El arte con individuos discapacitados representa con 
mayor razón un arma útil sobre todo, porque ofrece elementos 
que hacen más accesible la complicada expresividad del 
discapacitado, pues no resulta sencillo transmitir ideas, 
emociones, necesidades inmediatas o relativas, tangibles o no. 
En vista de que estos individuos no cuentan con una forma 
expresiva más enfática, entonces sus espectativas de 
comunicación se ven limitadas y esto provoca una seria 
frustración e inestabilidad emocional. Por lo tanto el arte brinda 
una amplia gama de posibilidades para comunicarse, ya sea a 
través de dramatizaciones, manejo de títeres, narración de 
cuentos, poesía, música, interpretación musical, pintura, dibujo, 
modelado, creación de cuentos o de la expresión corporal. Por 
medio de estas actividades se canalizan y regulan las emociones 
y reacciones de los discapacitados, produciéndoles sentimientos 
satisfactorios tanto individuales como grupales. Por otra parte, 
el arte contribuye al desarrollo de su autonomía, y al incremento 
de la idea de identidad personal produciendo un sentimiento de 
realización. Algunos deficientes mentales nunca han 
experimentado la sensación de éxito por la creación y esfuerzo 
en una actividad o trabajo realizado, y en este sentido el arte 
propicia el aumento de la confianza y el autorespeto. Para 
conseguir resultados lo más favorablemente posibles es necesario 
en esta empresa la intervención de manera interconectada tanto 
de la familia como de los maestros especializados. 

Es importante generar en la sociedad una actitud 
comprensiva y consciente que evite herir, humillar o despreciar 
por falsos prejuicios a los discapacitados .estamos frente a 
individuos caracterizados por tener un cociente intelectual 
menos desarrollado del común denominador , o porque cuentan 
con menos habilidad para realizar algunas actividades y tareas 
que otros en desarrollo común. Nada más hace falta observar en 
el contexto de un taller de teatro para discapacitados cómo ellos 
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imprimen su propia sensibilidad. experiencia. y su vida misma 
en las dramatizaciones que representan. como para enfatizar en 
el cuidado estricto en cuanto a la forma de relacionarse con un 
deficiente mental. 

Con una actitud posiiivii, constructiva, respecto del 
discapacitado observaremos fa%orecida su socialización. así 
como la segurid2d del mismc pm] manifestarse con toda 
confianza. Debemos recordar en este punto que no existe una 
medida standard para tipificar al discapacitado, cada individuo 
debe ser considerado de manera específica y particular. 

Ahora bien, para puntualizar los términos del medio 
social en el donde viven los discapacitados, empecemos por 
preguntamos de qué manera es considerado este individuo 
dentro de la sociedad mexicana. Aventuremos respuesta y sin 
entrar en una reflexión profunda al respecto, consideremos 
simplemente un enfoque al problema, el del sistema educativo. 

La propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos incluye en su articulo 3o. dedicado a la educación, las 
garantías para proteger el desarrollo armónico de "todas las 
facultades del ser humano y fomentar en él. el amor a la Patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y 
la justicia.' (28) 

Del párrafo anterior nos interesa destacar los aspectos 
referidos al desarrollo armónico de las facultades del ser 
humano. Por armonia entendemos el perfecto acorde de las 
panes de un todo. En consecuencia la educación deberá suplir y 
armonizar ese todo: aspectos físicos, intelectuales y emocionales 
del educando. 

Todo individuo, cualesquiera que sea su personalidad, 
posición socioeconómica, raza, estado civil, edad o limitación, es 
en principio un ser humano. La Constitución al establecer un 
inciso con el cual busca proteger el derecho a desarrollar las 
facultades de todo individuo está dando un voto implícito al ser 
común y comente como al discapacitado. 

(28) Constitución Politica de los Estados l'nidos %lexicanos. Edit.Porrita México 
1979. 
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Y para reforzar nuestro voto por el respeto de los 
discapacitades nos remitimos ahora al artículo 48 de la Ley 
Federal de Educación cuando señala: "los habitantes del país 
Unen d:recho a las mismas oportunidades de acceso al sistema 
educativo nacional. sin más limitaciones que satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones relativas 

Por otro lado la Ley Federal de Educación en su artículo 15 
sostiene : "el sistema educativo nacional comprende. además, la 
que se imparte de acuerdo con las necesidades educativas de la 
población y las características particulares de los grupos que las 
integran-.(29) 

Después de grandes esfuerzos, las reformas hechas a la 
educación en los últimos años prepararon la instauración del 
artículo 41 de la Ley General de Educación, en 1993, hablando 
claramente del individuo con discapacidad. 

"La educación especial está destinada a individuos con 
discapacidades transitorias o definitivas así como aquellos con 
aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de 
manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. 

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta 
educación propiciará su integración a los planteles de educación 
básica regular. Para quienes no logren esa integración, esta 
educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de 
aprendizaje para la autonomía convivencia social y productiva. 

Esta educación incluye orientación a los padres y 
tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas 
de educación básica regular que integren alumnos con 
necesidades especiales de educación". 

Cabe mencionar que la UNESCO declaró en 1981 los 
siguientes bases para el manejo mejor de definiciones, mismas 
que están inscritas de alguna forma en el artículo 41. 

(29) Dirección General de Educación Especial. Bases para una Politica de 
Educación Especial, México 1985. 
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La diferenciación entre sujeto con discapacidad 	y 
discapacitado se establece cuando en el primer caso se refiere a 
un rasgo de la persona y en el segundo a la clasificación de un 
tipo de persona, aclarando que todas las personas son iguales 
aunque con rasgos diferentes. 

El Modelo Terapéutico considera al sujeto de educación 
especial un atípico con necesidad de un conjunto de correctivos, 
es decir. de una terapia para conducirlo a la normalidad. Pero el 
modelo educativo aclara y asume el trato para un sujeto con 
necesidades de educación especial, y rechaza los términos 
"minusválidos" y "atípicos" por ser discriminantes y 
estigmatizantes. 

De lo anterior puede desprenderse que las disposiciones 
legales al reconocer el derecho a la educación de todas las 
personas tácitamente reconocen también el derecho de los niños 
y personas quienes por sus limitaciones físicas o psíquicas tienen 
requerimiento de Educación Especial. Obtenemos así una 
panorámica de la situación del discapacitado en el medio social 
mexicano. A la vista salta el respaldo que instituciones y Estado 
ofrecen a este grupo minoritario. Sin embargo, es sabido de la 
incongruencia entre dicho y hecho. 
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INSTITUCIONES DEDICADAS AL ARTE Y LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

En este apartado mencioraninos aquellas asociaciones. 
grupos y particulares que dedican parte de su trabajo a la 
actividad artística y evidentemente a la Educación Especial. 

Very Special Arts 	(VSA) es una asociación 
internacional fundada en 1974 por la señora Jeane Kennedy 
Sinith, para promover el arte con las personas discapacitadas. La 
asociación se encuentra en más de 50 países y atiende a más de 
30 millones de personas con discapacidades físicas, mentales, 
emocionales o sensoriales. Very Special Arts- México 
actualmente está dirigida por la Profesora Rosa María Conrroy y 
cuenta con instituciones afiliadas en el Distrito Federal, Guerrero 
y Durango con aproximadamente 20,557 personas. Sus objetivos 
generales pretenden 	desarrollar el talante creativo y las 
habilidades de estas personas; promover V.S.A. en todos los 
estados de la república; integrar a los diferentes grupos de 
personas con discapacidad; dar a conocer a la sociedad en 
general lo positivo de este programa motivándolos para 
participar y apoyar estas acciones; enriquecer la vida de estas 
personas a través del arte; fomentar por medio del arte la 
independencia y la autoestima acrecentando su bienestar en 
todos los aspectos de la vida; proporcionar oportunidades en las 
artes a personas con necesidades especiales para coadyuvar a 
transmitir su mensaje vital; compartir la creatividad de las 
personas con discapacidad, para eliminar las barreras que las 
aíslan del resto de la sociedad; abrir nuevos canales 
educacionales y artísticos para proporcionar más opciones a las 
personas con necesidades especiales. 

En México la Profesora Socorro Merlín, actualmente 
investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación 
de Teatro "Rodolfo Usigli" (CITRU), llevó a cabo proyectos 
teatrales, entre los años de 1977 a 1985, auspiciados por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes. En ellos escribió y actuó en 
representaciones teatrales para escuelas de Educación Especial. 
También impartió talleres en centros de psiquiatría y educación 
especial. 
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Para la Profesora Merlín: "En los casos de Deficiencia 
Mental en la que la persona pareciera quedar detenida en un 
►► isel de inteligencia sensomotora sin plenitud, el beneficio de las 
actividades físicas y 	artísticas es aún mayor. 	La 
desorganización motora perceptual y cognoscitiva. están ligadas; 
sin embargo. existen canales rítmicos Kinestésicos. y sociales. 
mediante !os cuales el niño con un déficit cognoscitivo primario 
percibe y aprende con más éxito que el educador se aproxima a 
él con procesos didácticos convencionales". (30) 

Por otra parte también en México el taller de 
Movimiento y Creatividad dirigido por el Profesor Gerardo 
Sánchez justifica su trabajo con personas con Parálisis Cerebral 
en el APAC ( Asociación de Parálisis Cerebral) con el siguiente 
concepto: 

"La Expresión Corporal es un medio de descubrimiento 
y aprendizaje de posibilidades que tiene el cuerpo a partir de sus 
limitaciones, ayudando al desarrollo integral de la personalidad, 
tomando en cuenta los aspectos motrices afectivos, cognoscitivos 
y sociales. 

A través del movimiento y de la vivencia corporal se 
permite al individuo conectarse consigo mismo y como 
consecuencia expresarse y comunicarse con los demás. 

Se trata que a partir del juego y la improvisación, la 
participación activa y creadora del individuo, lo lleve al 
reconocimiento de sus capacidades y de su potencial creativo y 
humano, así despertará el interés de crecimiento y superación 
personal enfrentando el mundo hostil que le rodea."(3 1) 

Seña y Verbo, es un grupo de teatro formado por actores 
con problemas auditivos, fundado y dirigido por Alberto 
Lomnitz, quien trabajó con el National Theater of Deaf (NTD) 
en Estados Unidos de Norteamérica. 

Seña y Verbo fue fundada en 1993, es la primera 
compañía de teatro para sordos de Latinoamérica y 	es 
conveniente mencionar que la mayoría de los países tienen una 
compañía teatral con actores con impedimentos auditivos. 

(30) Merlin, Socorro. El Teatro para la Educación Especial en el INBA, México 
1987 sin número de página. 

(31)Sánchez, Gerardo. Programa del Taller de Movimiento y Creatividad, México. 
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Han participado en el 111 Festival Internacional de las 
Artes en Costa Rica. en Colombia y próximamente participaran 
en el Congreso Internacional de Sordos, celebrado en Austria en 
Julio de 1995. Sus objetivos como grupo son los siguientes: 

- Hacer teatro a partir d' la sord:ra donde el Lenjuitje. 
Manual se convierta en en lenguaje teatral. 

- Buscar la expresividad y expio:ación de Lenguaje 
Manual 

- Fomentar en México una educación acerca de la 
sordera 

- Hacerse presentes en la cultura a través de su propia 
cultura y postura revolucionaria 

Han logrado un reconocimiento en la cultura a nivel 
profesional, ganado una beca en la 211  Convocatoria Nacional de 
teatro del 1MSS y una beca del Y Fondo Nacional para 
Discapacitados (SEDESOL). Y el seguir preparándose con 
clases y talleres diarios en un espacio especial para ellos. 

En otros países existen grupos de teatro dedicados 
específicamente al trabajo con individuos con deficiencia 
mental, mencionaremos a algunos de ellos. 

• Grass Roots Theatre Company. 

PO Box 752, Bunbury,WA 6230, Australia. 

Grupo de intelectuales incapacitados adultos que tratan de hacer 
cambios, para tomar un lugar en el movimiento de la educación 
a través del drama. 

• Compaigne de l'Oiseau Mouche. 

136-8 me Pierre de Roubaix, 59100 Roubaix, Francia. 

Compailia compuesta por 20 actores profesionales con 
deficiencia mental, que crean y representan un teatro gestual. 
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Han participado en el III Festival Internacional de las 
Artes en Costa Rica. en Colombia y próximamente participaran 
en el Congreso Internacional de Sordos. celebrado en Austria en 
Julio de 1995. Sus objetivos como p,nipo son los siguientes: 

- Hacer teatro a partir de la sord:ra donde el Lenguaje 
Manual se convierta en un lenguaje teatral. 

- Buscar la expresividad y expio:ación tic Lenguaje 
Manual 

- Fomentar en México una educación acerca de la 
sordera 

- Hacerse presentes en la cultura a través de su propia 
cultura y postura revolucionaria 

Han logrado un reconocimiento en la cultura a nivel 
profesional. ganado una beca en la 2' Convocatoria Nacional de 
teatro del IMSS y una beca del Y Fondo Nacional para 
Discapacitados (SEDESOL). Y el seguir preparándose con 
clases y talleres diarios en un espacio especial para ellos. 

En otros países existen grupos de teatro dedicados 
específicamente al trabajo con individuos con deficiencia 
mental, mencionaremos a algunos de ellos. 

• Grass Roots Theatre Company. 

PO Box 752, Bunbury,WA 6230, Australia. 

Grupo de intelectuales incapacitados adultos que tratan de hacer 
cambios, para tomar un lugar en el movimiento de la educación 
a través del drama. 

• Compaigne de l'Oiseau Mouche. 

136-8 rue Fierre de Roubaix, 59104) Roubaix, Francia. 

Compañía compuesta por 20 actores profesionales con 
deficiencia mental, que crean y representan un teatro gestual. 
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• Solheinatir Y Grimsnesi. 

Selfoss, lccland. 

Una pequeña comunidad de adultos con retardo mental que 
tienen un grupo que representa obras tradicionales, estas han 
servido como terapia y han elegido la mímica especificamente. 

• The Ark Project. 

The Media Centre, South Hill Prk, Bracknell RGI2 1Br, 
Inglaterra. 

Un pequeño espacio donde estudian deficientes mentales Y 
cuentan con la posibilidad de desarrollar sus propias ideas Y 
creaciones. 

• Greenwich Young People's Theatre Project. 

Burrage Road, London SE18, Inglaterra. 

Proyecto de teatro de estudiantes con Deficiencia Mental. 

• Strathcona Theatre Company. 

Stathcona Road, Wembley, Middlesex, Inglaterra. 

Parte de un centro educacional, es una compañía de actores con 
deficiencia mental, estudiantes del mismo centro, sus 
repreSentaciones han impactado a la audiencia. 

• The Human Tree Players. 

Delaware Country Association of Retarded Citizens, Muncie, 
Delaware, EEUU. 

Grupo compuesto por deficientes mentales, produce y realiza 
obras teatrales. 

Para mayor información respecto a grupos relacionados 
con prisión, tercera edad, sordomudos, personas con problemas 
fisicos, favor de consultar "The Creative Tree."(32 ) 

(32) Levete, Gira. lbe Creative Tree. Edit.Michaell Rusesell, Grogs Britane 1987. 
pp219.233 
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ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

La Dirección General de Educación Especial (DGEE) 
en México registra en el D.F en sus resultados estadísticos de 
1993-1994 de inicio de curso los siguientes datos.(33) 

279 Instituciones dedicadas a la Educación Especial. incluyendo 
centros de canalización, diagnóstico, capacitación de educación 
especial, centros Psicopcdagógicos y las mismas escuelas de 
educación especial. 

23.870 Alumnos registrados 

98 	Escuelas de Educación Especial como áreas de atención 

7891 Alumnos registrados en las Escuelas de Educación Especial. 

1633 Del personal entre directivos, maestros administrativos y 
técnicos 

48 	Escuelas de Educación Especial de las 98 atendiendo 
Deficiencia Mental. 

4888 Alumnos registrados en estas escuelas 

Las Escuelas de Educación Especial se encuentran en 
las delegaciones políticas del distrito federal, con excepción de la 
delegación de Iztapalapa. 

Estas escuelas están registradas en la Dirección de 
Educación Especial y regidas educacionalmente por La Guía 
Curricular de Educación Especial de la DGEE. 

• No se pudieron realizar encuestas por burocracia 
administrativa. (Me reservo el derecho de omitir nombres por 
ética profesional) 

(33) Dirección General de Educación Especial. Resultados y Estadisticas de 
Educación Especial, México 1993. 
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Una vez revisadas tendencias y objetivos de personas e 
instituciones dedicadas al arte y la educación especial, me 
gustaría hacer una pequeña consideración acerca de lo que 
terapia , ocio y educación, representan en el contexto de la 
educación especial. En 1991 en la revista española Siglo Cero, 
Alison Werrtheimer escribió al respecto de la palabra terapia y 
cómo en los últimos años se había difundido enormemente , 
incluso puesto de moda. Desde luego que las implicaciones 
simplistas la han trastocado y tergiversado por esto se tiende a 
usarla de manera exagerada. Incluso se usa para referirse a 
algunas de las actividades creativas y recreativas realizadas por 
el hombre para ocupar su tiempo libre y con las cuales también 
suele ocuparse a los individuos discapacitados. Es obvio que a 
través de estas actividades se esté recibiendo en algún sentido un 
tratamiento terapéutico , pues la terapia es una parte de la 
medicina ocupada del tratamiento de las enfermedades que busca 
diferentes caminos para llegar a restablecer el equilibrio 
emocional alterado. 

La terapia al indagar por nuevas opciones encuentra 
su justificación sirviéndose de todo aquello capaz de contribuir 
con su fines de modo que no hay mejores actividades para estos 
fines que las recreativas y artísticas, las cuales además de todo 
nos brindan un placer y un goce. Por otro lado , liberan de 
tensiones y ayudan para la vida educativa y laboral dotando al 
individuo de habilidades y capacidades determinadas. 

Sin embargo, qué ocurre cuando nos referimos a tareas 
artísticas y recreativas dirigidas a personas sin necesidad de 
educación especial y a quienes sirven para liberar tensiones y 
ayudarles en el mejor funcionamiento y rendimiento de su 
trabajo y aprendizaje; la respuesta nos lleva a dejar de lado el 
aspecto terapéutico para asumirlas como actividades para el 
tiempo libre, diversiones, ocio, 	pese a que éste último 
comúnmente se interpreta como no hacer nada productivo. 

Aqui diremos que existe una estricta relación entre ocio, 
terapia, desarrollo personal, aprendizaje, diversión y liberación 
de las tensiones. Al despojar del concepto de terapia a las 
actividades de índole artístico y recreativo, automáticamente se 
piensa en salud, o mejor dicho no se piensa en enfermedad. ¿Por 
qué tendría que subrayarse exclusivamente el sentido terapéutico 
del trabajo artístico y recreativo con discapacitados, si esto no se 
aplica del mismo modo con el sector de los individuos comunes? 
¿Por qué ocurre esto si cualesquiera que sea el grupo referido 
también recibe una liberación de las tensiones y la actividad en si 
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misma. sea artística o recreativa, brinda un aprendizaje para 
superar problemas de sociabilidad, expresión y comunicación? 
¿Es pues el ocio una palabra que excluye a un individuo por ser 
discapacitado? A continuación expondremos la estrecha relación 
entre el ocio y el sentido de la diversión. A través del 
entretenimiento establecemos una ruptura con la actividad y vida 
cotidiana en sonde parecen excluirse los sentidos a causa de la 
repetición y tedio . 

El ocio y la diversión constituyen una forma constante 
de búsqueda de placer cuya obtención brinda momentos de 
liberación, bienestar y gusto por vivir; seria como un juego en sí 
mismo, cuestionante del espacio-tiempo donde nuestros 
impulsos están limitados por reglas impuestas por el trabajo o la 
sociedad propiamente dicha. Al jugar y dar paso a los impulsos 
guardados o reprimidos se ofrece la alternativa de liberación, de 
libertad, incluso de catarsis, un rompimiento y liberación de 
crisis interior. El mismo Aristóteles habló del teatro como un 
fenómeno de liberación y un medio imaginario con función 
catártica. 

El ocio es entonces un descanso visto como un derecho a 
simplemente a estar alejado por un determinado tiempo de la 
dinámica cotidiana que permite la liberación de las tensiones y 
propicia un equilibrio psíquico y somático favoreciendo la salud 
misma. En este sentido el ocio vendría a ser un medio 
terapéutico para todo el ser humano con o sin discapacidad. Por 
esto afirmamos: un individuo con discapacidad asistente a un 
taller de teatro, 	puede encontrar repercusiones no sólo 
terapéuticas o educativas, sino también recreativas o de 
ocupación de su tiempo libre, o de su ocio. Este punto de vista 
nos permite creer que el teatro puede ser aplicado en todo ámbito 
y asumido de cualquier forma para la enseñanza. Por ejemplo 
podrá ser teatro terapéutico en las escuelas de educación 
especial brindando complementos a las actividades educativas. 
Fisiológicamente hablando resulta una ayuda para el desarrollo 
de la psicomotricidad y la salud mental por la liberación de 
tensiones nerviosas producidas durante una sesión. 

El teatro impartido en un taller libre, fuera de las 
instituciones oficiales, en casas de cultura, parques, centros 
religiosos (como un servicio a la comunidad ), bibliotecas 
,escuelas o academias propiamente artísticas resulta un estímulo 
de gran utilidad para el desarrollo de las capacidades creadores y 
sensibles de todo ser humano. 
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El fin principal de este proyecto inicialmente. fue 
terapéutico y educativo, como un complemento para reforzar la 
enseñanza y las actividades de las escuelas de educación 
especial, lamentablemente no pudo llevarse a término a causa de 
la falta de opciones y faci:idades opuestas por las propias 
instituciones frente al proyecto de trabajo que aquí se presenta. 
Una veces la burocracia otras las dificultades intentas de las 
instituciones, 	los miedos de los directivos, y hasta las 
anunciadas envidias al proyecto fueron los factores que desviaron 
de su curso original esta experiencia práctica y teórica. 

A pesar de los esfuerzos por querer trabajar en estas 
instancias no fue posible, y justo de allí se desprende la 
creación de este grupo que constituyó un reto, pues me encontré 
complemente sola para iniciarlo. Aún así la Iglesia Metodista de 
México A.R., con sus instalaciones en la colonia Anáhuac, me 
ofreció sus espacios, además colaboraron conmigo dos jóvenes 
Roxana y Oscar. estudiantes de psicología y música interesados 
en trabajar con el grupo formado para realizar su propia tesis de 
musicoterapia. En la revista Tiempo Libre logré un espacio 
gratuito para anunciar la convocatoria a este taller y finalmente 
la asistencia y persistencia del grupo de jóvenes y adultos 
discapacitados me permitió dar forma y desarrollo al plan de 
trabajo de más de un año. Por esta razón y para dejar una 
especie de•recuento es que hago un enlistado de las instituciones 
que se encargan del binomio trabajo artístico y educación 
especial, pero a la luz de la necesidad real no resultan suficientes 
para atender a la población existente. 

Por otra parte la situación económica en la que se 
encuentran algunas de las familias con discapacitados no les 
permite, en edad adulta del discapacitado, pertenecer a una 
institución o escuela en donde puedan tener o seguir teniendo 
contacto con el arte. La experiencia vívida durante este tiempo 
de un año y meses me permitió observar al teatro con mayor 
profundidad y sobre todo como un medio de gran utilidad para el 
individuo con discapacidad, y comprobar al mismo tiempo el 
beneficio y alcances que reporta. 
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EL TEATRO Y LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Es momento de referirnos en este capítulo al teatro con 
relación a la Educación Especial. Es el teatro 	la expresión 
artística donde se encuentran las bellas artes: 	literatura. 
arquitectura, danza. música. pintura y escultura: sabemos 
como a través de ellas el hombre expresa sus pensamientos. 
sentimientos. transmite sus vivencias, y comunica su visión de 
la vida misma. 

Sus inicios provienen de la necesidad del hombre para 
comunicarse, y de su capacidad de mimesis. El hombre empezó 
por imitar a los animales para efectos de obtener buena caza, por 
ejemplo. Más adelante se expresa junto con danzas y a través del 
sacerdote. como interprete divino en la ritualización, surge así el 
teatro como un culto a Dionisios. Posteriormente se dan a 
conocer los primeros autores y se consolida el teatro como 
espectáculo. A lo largo de los siglos ha sufrido grandes 
transformaciones. de un rito ha pasado a ser un espectáculo de 
diversión, de educación, de evangelización 	y en épocas 
recientes, también se ha instrumentado como una respuesta a 
necesidades terapéuticas. 

Durante la Edad Media en la sociedad era muy sabido 
que habla muchos bufones en la corte , eran individuos débiles 
mentales: algunas veces se les juzgaba poseídos por un espíritu 
divino y cuando se consideraba que el espíritu era malo, entonces 
su suene sí que era dura. 

El mismo Marqués de Sade en Francia, montó obras 
con locos de Charetón, aquello no sirvió como medio eficaz 
para curar a los pacientes. y solamente ocasionó la burla y la 
insolencia del público para los desdichados pacientes. 

Fue hasta 1921 cuando Jacob Levy Moreno, de origen 
Polaco, aplicó métodos psicodramáticos con su teatro de la 
espontaneidad. Esta 	idea surgió luego de realizar sus 
observaciones en el juego de los niños. A través de sus guiones 
representaban roles familiares y culturales, a sus padres. o a 
otros individuos de la sociedad: esto permitió a Moreno deducir 
que por medio del cambio de roles el individuo podia ver las 
cosas desde otro punto de vista y así lo hizo. 
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El Psicodrama. según Moreno. es una modalidad 
educativa con la cual se promueve. dirige y desarrolla al 
individuo y puede ser aplicado a todo tipo de personas. 

"El Psieodraida es una técnica globi:1 qee Integra e! 
cuerpo. las emociones y el pensamiento. Hay terapias que se 
uncentran en la parte corporal. -..oino !'t terapia psicomotora y 
muchas variedades de gibpos de eid.uentro. Hay otras que hacen 
énfasis sobre las emociones y sentimientos. como la terap:a 
centrada en el cliente. y hay formas que dependen 
exdusivainente de la comunicación verbal, con la psicoterapia 
tradicinnal. El psicodrama integra los tres aspectos con un 
énfasis particular en la acción corporal para reforzar los 
sentimientos y las emociones-(34) 

Moreno dice que al activarse los músculos consciente y 
deliberadamente se intensifican los recuerdos y la imaginación 
empieza a trabajar con esa relación del cuerpo y la memoria, esto 
produce una catarsis y una percepción más objetiva de la 
situación. Otro especialista, Robenh Wilson, oyendo, 
reproduciendo e imitando cuidadosamente a los sordomudos, ha 
podido llegar a la raíz del problema de los sujetos con problemas 
cerebrales, pues buscaba al igual que Moreno la armonía entre el 
cuerpo, las emociones y los pensamientos. 

En el trabajo práctico realizado por quien esto escribe 
no se utilizó el psicodrama con los integrantes del grupo. Es 
importante resaltar la necesidad de armonía entre cuerpo, 
emoción y pensamiento y de ahí la importancia del teatro para la 
educación especial. Es prácticamente imposible trabajar con los 
discapacitados en posición sentada todo el tiempo y realizando 
exclusivamente actividades manuales, o ejercitando cierto 
deporte, atendiendo a sus lecciones de lecto-escritura, 
comportamiento y moral, sin que exista una actividad que les 
permita vivir de manera integral su persona. donde ellos 
comuniquen sin ninguna reprimenda, vergüenza o miedo lo que 
ellos piensan. A través de esta actividad, el teatro, la propuesta 
aqui, usando el juego como motivo de acción, los discapcitados 
encuentran un camino o una opción más para expresar lo que 
tienen dentro. Propiciando en la sociedad y en ellos mismos esta 
idea se lograría valorar mucho mejor sus capacidades. De esta 
manera estarían accediendo a una forma 

(34) Ramírez T. , José Agustín. Psicodrama Tetina y Práctica, México pp22 
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más para conocerse. amarse. crecer y lograr cambios positivos 
en cuanto a su integración social, imagen corporal. atención. 
espontaneidad y su iniciativa propia. 

El drama resulta un medio para la ro.floáón de nuestro 
p, sarao. h critica de nuestro presente y posiblemente la 
especulación del futuro. 	Probar nuestras erecciones en 
situaciones no experimentadas realmente y quién sabe si será 
posible vivir. nos pennite jugar y entender nuestra vida a 
profundidad. pues con el teatro puede vivenciarse de diferentes 
formas y en diversas situaciones. Esta condicion de 
representacionalidad propia del actuar puede ser usada por 
cualquier tipo de gente sin importar la limitación física o mental 
que padezca. 

Al final del capítulo anterior mencionamos que la 
educación artística no podría ser vista únicamente como un 
elemento educacional, o terapéutico. por el simple hecho de 
hacerse con placer y gusto. también confirma, satisface nuestras 
necesidades y gustos; favorece nuestro desarrollo y autoestima 
como seres humanos, por ende, nuestro desenvolvimiento dentro 
de la sociedad . así pues de lado que se le mire siempre resultará 
provechosa. El teatro en si ofrece importantes valores, trabajando 
profesionalmente en él. como aprendiz o simple espectador. 
deficiente mental o no. 

El teatro como valor educativo pretende o está encaminado 
a buscar cambios de conducta, a desarrollar y descubrir 
aptitudes y habilidades, a estimular la creatividad , a educar la 
sensibilidad, esto propiciará confianza en el individuo, una 
actitud de responsabilidad y colaboración y ampliará la 
capacidad de crear nuevas formas de expresión y comunicación 
conduciendo al individuo a participar en el encuentro de sus 
propias soluciones. 

Como valor emotivo el teatro permite al individuo 
manifestarse libremente, expresar sus verdaderos sentimientos, 
actitudes, ideas, fantasías, al convertirlos en acciones ofrecerán 
una gran emoción y sentimiento de libertad y satisfacción 
personal. 

Los valores anteriores apoyan a su vez el sentido de lo 
social, el individuo al encontrarse en un estado de libertad y 
satisfacción podrá unirse y convivir con un grupo en armonía. y 
lleno de experiencias, poniéndose en contacto con la sociedad 
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toda . El ser humano en general necesita de interacción con su 
sociedad a la cual relativamente puede acercarse y abrirse con 
ella a situaciones no previstas o imposibles de suceder. 

Veamos como lo dramático está muy ligado con el 
desarrollo del ser humano. para ello será importante considerar 
los cinco aspectos fundamentales del desarrollo emotivo del 
niño. 

El ser humano desde los reflejos iniciales empieza a 
tener los primeros encuentros y experiencias con el arte mismo. 
sin ni siquiera saberlo. En este sentido encontramos un punto de 
relación con el tema de nuestro interés, en cuanto a la 
comparación hecha en el capítulo respectivo al desarrollo de la 
inteligencia y el conocimiento, donde se mencionaron a 
doctores. pedagogos y psicólogos afirmando que el desarrollo de 
un individuo llega hasta los doce años, de ahí se deriva la mayor 
parte de información dedicada a niños, considerando poco a los 
adolescentes y los adultos . Pese a esto la creatividad y la 
imaginación no dejan de desarrollarse nunca: la psicomotricidad, 
la socialización, y la comunicación son susceptibles de 
mejorarse. Si se brinda una adecuada educación en esta etapa de 
desarrollo se obtendrían mejores resultados. En el caso de los 
grupos de discapacitados cuando cumplen la edad adulta no 
encuentran escuelas. centros ni talleres suficientemente 
adecuados o aptos. y sobre todo para quienes pertenecen a 
familias de nivel socioeconómico bajo o muy bajo. 

Continuando con el desarrollo emotivo del bebé en su 
primera fase evolutiva experimentará el instinto de placer y 
displacer manifiesto en su actividad vital de la nutrición. Más 
adelante sus sentidos susceptibles de captar el entorno se irán 
incorporando a una realidad existente, en donde se desenvuelve. 
Las primeras formas artísticas se manifestarán hasta cumplir los 
dos años: 

De lo corporal: Manos, pies. cabeza, posiciones, sentado, 
gateando desplazándose. 

De Música: Gorgojeos, balbuceos, sonidos provocados con su 
sonaja, juguetes, u otros objetos sonoros, como sus utensilios de 
comida. 
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De lo Plástico: Sensaciones al chuparse el dedo, presión de 
objetos. sensación de texturas, temperaturas, figuras con saliva. 
decorados con st►  papilla, y sus primeros garabatos. 

De lo Dramático: Sensaciones al realizar actos como llorar. 
chuparse el dedo. reaparecer lo querido. juegos de aparición y 
desaparición de objetos. expresividad en su cara y cuando 
caminan sensacion de "estar "o "no estar-(35) 

Cuando el lenguaje hablado  hace su aparición, una vez 
aprendido, se logra un gran avance y cambio en el período 
sensomotriz, toda la conducta se modifica. 

La Representación Verbal: Tendrá dos facetas, para otros será la 
verbalización de ideas, y para sí mismos sus primeras formas de 
pensamiento. Con esto el niño podrá darle un valor simbólico a 
los objetos. así esté jugando en silencio o con boronas de pan. 
éstas estarán llenas de gran significado, y estarán inmersas en 
una situación específica. 

La evidencia de lo dramático en el niño iniciará con las 
imitaciones de animales; no sólo a nivel sonoro, sino gestual y 
corporal. Situaciones dramáticas donde los muñecos en un 
principio no tendrán continuidad, serán fragmentos, aislados y 
progresivamente empezarán a tener una continuidad. 

A partir de los cinco años se inicia otro periodo en 
cuanto a su socialización. En esta etapa el niño empieza a salir 
de casa a jugar con otros niños de su misma edad .en la escuela o 
en el colegio. Ahora sus juegos cambiarán de solitarios a 
grupales. Es la misma época cuando aprende a esperar su turno 
y esto por consiguiente le ofrece la garantía de un trabajo 
realizado y observado por todos produciéndole un goce interno. 

Compartir su vida en casa y en el colegio le provocará 
sentimientos ambivalentes. buenos o malos, reflejados en la 
opinión que tiene de las cosas, pueden ser buenos o malos al 
mismo tiempo; esto le provoca sentimientos y determinantes para 
su socialización y expresión dramática. 

(35) Consejo Nacional Técnico de la Educación. Arte Educación y Sociedad. La 
Expresión Dramática Infantil de Nestor Saco. México 1982. pp227.243. 
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La psicomotricidad del infante se manifiesta con saltos. 
carreras y desplazamientos llenos de un gran sentido musical y 
dramático: el ritmo, la velocidad y el movimiento le brindan un 
gran goce y esto estimulará su creatividad con lo que podrá 
expresarse sin impedimentos. trabas. ni modelos dados. 

Al tocar, oler. oír, y ver, se pone de manifiesto la 
sensopercepción. Los sentidos del niño trabajarán y serán 
capaces de exponer un pensamiento específico al respecto de 
ellos. De esta fonna en el teatro cuando caracteriza podrá poner 
a volar sus imaginación y dar rienda suelta a sus fantasías. 
Acomodar la realidad a su gusto utilizando materiales, voces, 
figuras y movimientos del cuerpo. etcétera, para favorecer su 
capacidad sensoperceptiva. 

En cuanto a la vcrbalización del niño. lenguaje y 
comunicación. se buscará propiciar la libertad de expresión. libre 
de estereotipos. recreando la realidad sin mediatizaciones, a 
través del juego dramático bien guiado por el instructor. 

La noción del tiempo-espacio en el inicio de su 
desarrollo no es fácil de explicitar en el niño, pues es un 
concepto abstracto y está implícito en el esquema corporal del 
niño. En cuanto al tiempo se evidencia por sus horarios 
alimenticios y por la luz solar la cual le dará el entendimiento 
de orden en sus actividades. Desde la edad temprana con la 
succión y descenso de su ciclo nutricional. equilibrio y ritmo, con 
la actividad de juegos y cantos. el niño al esperar su turno 
fomentará su idea de tiempo. 

Más adelante profundizaremos en los aspectos 
anteriores, ahora revisados rápidamente. En este momento nos 
resultan útiles. para afirmar el sentido de lo teatral presente de 
manera decisiva en el individuo, sobre todo cuando se observa 
que pueden encauzarse todas y cada una de las aptitudes y 
habilidades de un ser humano hacia las manifestaciones 
artísticas, en este caso teatrales. Esto también ocurre con el niño 
deficiente mental quien observa el mismo desarrollo antes 
mencionado. en sus casos particularizados más lento y en los 
más graves este sentido de lo dramático no podría darse del todo. 
Sin embargo, esta condición de representacionalidad no debe 
dejar de fomentarse con la familia . así como en la escuela. A 
este respecto estaríamos hablando de una debida capacitación a 
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padres y educadores. En cierto modo la Guia Curricular para la 
Educación Especial apoya este propósito a través de sus áreas de 
trabajo: Independencia personal. protección de la salud. 
comunicación. socialización e información del entorno físico !: 
social y finalmente el iirea de ocapaciíni. 

La Comunicación resulta ser el área con más elementos 
relajonadus al desarol!o artístico del que w.iiiincs hablando. 
Se cansidera como comunicación toda acción realizada por cl 
:lino con la que comprende y / o expresa algo. no importando el 
lenguaje utilizado y que corno consecuencia contribuya al 
desarrollo y afirmación de los aspectos psicomoiriz. tiempo-
espacialidad. sensopercepción. socialización. Al fomentar 
nuevas formas y experiencias de comunicación se estimula el 
cuerpo completo. La comunicación en el terreno de lo artístico 
comprende formas de expresión 	las cuales favorecen el 
desarrollo del pensamiento representacional. Este tema se 
atenderá con detalle más adelante, pues apoya en mucho nuestro 
estudio. 

Por otra parte, es momento de establecer la diferencia 
existente entre el teatro formal y teatro como juego dramático. El 
teatro formal deberá tener un texto público, director, actores. 
escenario y un desplazamiento escénico determinado. El teatro 
como juego dramático, habrá de confeccionar un texto basado en 
las propias inquietudes de los participantes, en su imaginación , 
en el lenguaje (peculiar en cada caso) , desde sus ojos, su 
expresión verbal, su cuerpo. El director será el animador, 
facilitador o maestro, su cometido será el de guiar sus 
proposiciones y actividades. Los participantes discapacitados 
mas que actores son ellos mismos, compartiéndose con otros y 
consigo mismos. El escenario no tendrá delimitaciones, sus 
desplazamientos serán libres. Este será el esquema de trabajo 
peculiar. Respecto al público algunos difieren y opinan que el 
evento habría de ser sólo para el grupo de trabajo: sin embargo, 
todos necesitamos de una estimulación. y mostrar a otros 
nuestros logros, para obtener el reconocimiento a nuestro 
esfuerzo y trabajo. además de un sentimiento de realización 
personal. Esto debería confirmarse durante las sesiones de 
trabajo. como al finalizar el taller, tiempo después del cual debe 
presentarse la dramatización a padres. familiares y al público en 
general. Con la muestra de su trabajo los participantes sabrán su 
esfuerzo valorado, que no fue vano, están siendo reconocidos y 
apreciados, esto aumentará su confianza y propiciará resultados 
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favorables posteriores, si se dedica a la misma disciplina o 
cambia a otra. 

Hasta aqui remos visto al teatro como una 
inpnifr.stalión innata del ser humano como una necesidad . 
además como un camino para la expresividad. El teatro también 
ofrece mut alternativa para reforzar la Educación Especial. 
Micra. re; irmios los ccunporzntes de ese peculiar proceso de 
trabaje. propios de cualquier individuo susceptible de desarrollo. 
A saber: comunicación. creatividad y sensibilidad. Es necesario 
señalar que estas categorías competen a cualesquiera tipo de 
educación. 	En nuestro caso puntualizamos en ellas para 
entenderlas en el contexto de la educación artistica y la 
educación especial. 

COMUNICACIÓN 

Por raturaleza el ser humano tiene la necesidad de 
comunicarse, esto se confirma con el axioma: "No se puede no 
comunicar". (36) Aunque el individuo tenga una incapacidad 
para hablar o moverse. con su cuerpo o con la expresión de sus 
emociones podrá transmitir un mensaje. 

Entendamos que la comunicación implica compartir algo 
que se tiene, hacerlo saber y participarlo a los demás. La 
comunicación constituye un factor indispensable para vincular 
al hombre con los demás hombres. Sea a través de una simple 
mirada.. una sonrisa, un movimiento del cuerpo o un guiño. 

Para que la comunicación resulte eficaz es necesario un 
emisor ,osea el punto de partida del mensaje. Este último es 
emitido por el emisor y necesita de un código representado por el 
conjunto de símbolos útiles para enviar el mensaje; de la 
estructura (la forma que se le darán a los símbolos) y de un 
contenido, el significado en sí del mensaje. El canal constituye el 
medio por el cual se envía y se recibe el mensaje. El último 
eslabón en la cadena comunicacional lo ocupa el receptor ( el 
sujeto a quien se envía el mensaje ), posteriormente luego de 
ofrecer su interpretación personal a los signos recibidos, en su 
momento, actuaría como emisor, o probablemente como in- 

(36) N'aulawick. Paul. Teoria do la Comunicación Humana. Edil. !Urdo.. 
Barcelona 1991. pp145. 
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indicador del mensaje. pero a su vez ocupará el lugar del emisor. 

En sus primeros tiempos el hombre primitivo inició su 
proceso de comunicación usando señas. gruñidos. 
experimentando con diferentes tonos de voz y gestos diversos. 
Fue simbolizando cada gruñido o seña. dándole una connotación 
debida. un orden para asegurarse ciertos fines, como la victoria 
en la caza. por ejemplo. Más tarde desarrolla la capacidad para 
expresarse de manera hablada. articulando fonemas y formando 
palabras; posteriormente se comunica a través del lenguaje 
escrito, hasta llegar a los medios electrónicos de hoy día los 
cuales pese a todo siguen cumpliendo con la función de 
comunicar. 

Aún así, siempre existirán factores que impidan la 
comunicación efectiva del mensaje transmitido. Por mencionar 
algunos: La falta de habilidad para manejar o usar los símbolos, 
tanto en su emisión como en su recepción. La actitud y el estado 
emocional del emisor y el receptor. Estados de ánimo o intereses 
particulares, que influyen en la interpretación del mensaje , por 
lo que se ofrece una atención mínima al mensaje y una 
codificación muy diferente al propósito real del mensaje. El 
conocimiento previo del mensaje dentro del contexto. La 
disposición biológica para emitir y aceptar el mensaje, como en 
el caso de los autistas o deficientes mentales de gravedad. 

Pese a todo los individuos con algún tipo de discapacidad 
cuentan con la habilidad necesaria para establecer, aunque 
peculiar, comunicación. Aquí es necesario subrayar la 
importancia de la sensibilidad, la disposición favorable del 
conductor de un taller, para los individuos discapacitados. Sólo 
el trabajo dirigido, la claridad de objetivos y una atención real 
y humana a los participantes lograrán establecer una línea de 
comunicación entre él y los participantes. 

Ahora bien, en el terreno de la educación especial se 
propone la actividad artistica como un recurso didáctico, que 
busque evitar problemas de incomunicación entre quienes 
intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y aquí 
proponemos de manera concreta el teatro . un medio además de 
didáctico, terapéutico y óptimo para realizar el 	proceso 
comunicativo antes referido. 

En términos de la dramatización se puede constatar la 
substitución de la realidad. a través de la representación, esto 
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facilita en algún sentido la expresión de pensamientos y estados 
de ánimo no conscientes en el individuo discapacitado. Al 
momento de exteriorizar el ser interno. el participante está 
inmerso dentro de un modelo de comunicación especial entre el 
participante y los otros ( el conductor y el resto de la clase). 
Esta comunicación tendrá efectos resolutivos a problemáticas 
localizadas. o simplemente reportará la liberación de afectos, 
sensaciones y emociones con necesidad de ser evidenciadas. 

Cuando los discapacitados se expresan a través de la 
pantomima. descubren su rostro y su cuerpo como medio de 
comunicación y ponen en movimiento sus estados de ánimo, 
actitudes y opiniones de lo que el mundo es para ellos, lo 
conozcan o no. A este respecto algunos opinan que imitar al 
maestro ayuda a desarrollar la comunicación de las verdaderas 
inquietudes y deseos del participante, nosotros pensamos que el 
maestro no es más que un facilitador, un guía, y no un modelo de 
copia, pretendemos fomentar la creatividad personal esperando 
obtener resultados certeros de lo que los individuos 
discapacitados desean y quieren comunicar. 

El momento de contar cuentos no sólo es un espacio para 
relatar y ser oído. Por el contrario, cuando los discapacitados 
han contado sus relatos, sus creaciones, es el momento oportuno 
para orientarles, sobre todo si se presentan dificultades en 
cuanto a la lógica del relato, esto se apreciará concretamente 
cuando hablemos del ejercicio "cuento en tarjetas", el cual 
contribuye a facilitar el orden de las ideas y por lo mismo 
comunica con un sentido más preciso el mensaje que los 
participantes desean emitir. 

El momento de retroalimentación , comentarios y 
opiniones, después de las actividades realizadas resulta muy 
oportuno, pues permite al participante expresar su opinión sin 
miedo y al mismo tiempo colocarse como receptor atento de los 
demás, con esto evalúa su opinión. importante y válida para él y 
para el grupo. Este ejercicio de verbaliz.ación busca estimular el 
aumento de vocabulario. Aquí la presencia del guía es 
fundamental porque en esta etapa del trabajo no debe permitirse 
el menosprecie a nadie y sobre todo ha de realizarse un máximo 
esfuerzo de comprensión . pues algunos de los individuos con 
discapacidad tienen sobre todo problemas a nivel de lenguaje. 
Aún cuando de su participación se extraigan algunas cuantas 
palabras coherentes y lógicas, ha de reconocérseles importancia 
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como a las de otro cualquiera en la clase. El instructor debería 
estimular a quienes sufran de este problema estimulando 
constantemente el desarrollo hasta lograr la mejor expresividad y 
claridad de los discursos. 

Otra de las técnicas usadas en el terreno comunicacional 
para favorecer la toma de decisiones se refiere a la propuesta de 
preguntas sencillas. con las que los alumnos discapacitados se 
ayudarán para elegir sus personajes. la posición de la 
escenografía necesaria para la representación. así como la 
selección de las personas participantes en su trabajo de 
representación. 

Por su parte la guía curricular de Educación Especial. en el 
apartado de comunicación, comprende etapas y formas de 
expresión artísticas. Anotamos los objetivos relacionados con 
este punto. 

2.1. Construir a partir de la interacción elementos sociales 
de comunicación. 

2.1.1. Utilizar cualquier forma comprensible de 
comunicación. 

2.1.2. Recrear acciones de la vida diaria a través del juego. 

2.1.3. Proporcionar verbalmente información elemental 
sobre sí mismo. 

2.1.4. Expresar verbalmente necesidades y gustos referidos 
al medio familiar y escolar. 

2.1.5. Expresarse dinámicamente a través del movimiento, 
la plástica, la música, la manualidad. 

2.1,6. Escuchar y representar cuentos. 

2.1.7. Interpretar utilizando diversas formas de expresión: 
imágenes de libros, cuentos, láminas, historietas. 
etcétera. 

2.1.8. Poner en relación diversos tipos de elementos para 
establecer comparaciones verbalizadas. 
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Finalmente. confirmamos la comunicación como elemento 
decisivo pira socializar a los discapacitados Su interacción y 
adaptación a la sociedad allancrán e: zaiiiitio de su 
Todo trabajo realizado con estos grupos especiales deberá ser 
progresivo y con mayor grado d: d:ficultad de etapa en :tapa. 
respaldado por el continuo remoto de la individualidad . el 
lenguaje personal y la perspectiva de vida: esto desde luego no 
significada observar complacencia para con los individuos 
discapaces. Es aquí en donde el teatro se constituye corno un 
facilitrdor. un propiciador de la comunicación del participante 
de Educación Especial. 

CREATIVIDAD 

"La experiencia terapéutica del arte muestra cómo la 
creatividad. el lograr de manera personal las experiencias más 
íntimas da a las personas un sentido diferente de su situación 
emocional, integrando elementos, vivencias que si no se 
manifiestan abiertamente y a través de ese canal, no logran 
conectarse y armar un todo en el propio contexto existencial" 
(Sonia Gojman). 

Resulta común para algunos asociar el aspecto de la 
creatividad con el asunto de la predestinación. del don otorgado 
por los dioses a un hombre o mujer; sin embargo, el ser humano 
es un ser creativo en potencia. no obstante debemos estimularla 
y cultivarla; muchas ocaciones nos limitamos a la mecanización 
de las cosas y ponemos como escusa la flata de tiempo o por 
problemas o simplemente decimos que eso no espa nosotros,sin 
embargo la escusa principal es la falta de interes, disposición y 
ganas por descubrir las cosas y ser mejores. 

El niño es quien constantemente se preguntará los por qué 
y para qué de determinadas cosas, su curiosidad le lleva a 
conocer el mundo, su espontaneidad a conectarse consigo 
mismo, su sensibilidad estimula su sed de aprender y explorar el 
mundo. Las aportaciones sobre sus mismas racionalizaciones 
pueden ser enriquecidas si la creatividad se estimula. y perdidas 
si se limita y desmoraliza al ser. Siempre es mejor impulsar 
hacia el conocimiento y la confianza de si mismo. 
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La creatividad es una capacidad de la que ningún ser 
humano carece. Puede desarrollarse y ser manifestada en 
cualquier actividad. Es una capacidad productora de cosas 
nuevas. al dejarla actuar en libertad y dirigida aporta elementos 
valiosos para 	individuo. Incluso puede coadyuvar a resolver 
problemáticas. a alead/lir objetivos y transforraar aquella quietud 
suspendida en la que a veces se vive. La creatividad activa, en 
movimiento. provoca que los conocimientos y experiencias. 
vistos cuino una unidad, lleven a valorar y crear diferentes 
opciones para solucionar diversos propósitos. 

El individuo con disc► pacidad mental necesita de estímulos 
motivantes de su creatividad. Sin forzar su expresividad personal 
con estereotipos o fórmulas rígidas. el individuo puede ser capaz 
de expresarse en libertad y aspirar al reconocimiento de su ser 
creativo. Y aquí nes queremos referir a aquellos estímulos 
emotivos por medio de los cuales hemos logrado el interés del 
participante en la actividad desarrollada. 

La habilidad o destreza particular de un individuo para 
llevar a cabo una tarea implica una serie de conocimientos y 
aptitudes, susceptibles de estudiarse y estimularse con el fin de 
desarrollar otras habilidades específicas, como la de crear a 
partir de cuestiones precisas. 

El análisis de los elementos participantes de nuestra 
actividad, el teatro. pennitirá desglosar, sintetizar y unir las 
partes en forma particular . esto ayudará a entender las técnicas 
establecidas y descubrir otras nuevas para el beneficio de nuestra 
actividad teatral con discapacitados. 

En estricta relación con el asunto de la creatividad se 
encuentran la actitud y la confianza, elementos clave dignos de 
observarse cuidadosamente y normalmente olvidados por los 
conductores de talleres artísticos. La actitud demostrada por un 
individuo frente a un problema está es relación directa con el 
estimulo emotivo necesario para realizar las tareas. Si el 
individuo mantiene un actitud cerrada, rígida. cuadrada, 
difícilmente se presentará el factor creatividad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. La confianza en sí mismo y en los otros 
permitirá a la expresividad correr a rienda suelta para ser 
manifestada de manera espontánea, fresca, libre de 
conformismos y temores; podrá definitivamente promover una 
autocrítica constructiva. 
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La creatividad es la esencia del progreso del hombre y la 
transformación de su entorno. Para un individuo con 
discapacidad la creatividad resulta un grao apoyo y una suerte 
de arma socializante. La creatividad motiva el desarrollo 
personal y ofrece caminos seguros y enriquecedores para el 
proceso de aprendizaje y de socialización de un hombre discapaz 
o no. 

Un ser humano creativo es aquel quien además útil para 
los demás. es un ser satisfecho. aportador. un hombre o mujer 
vivo. presente. A pesar de sus carencias . los discapacitados 
pueden cumplir con esta descripción del ser creativo. en la 
medida que se les promueva a procesos revitalizantes como los 
que estamos proponiendo con el teatro. Las deficiencias no 
serian más que evidencias meramente visuales de algo que no 
marchó en su curso habitual, aún y a pesar de ellas nosotros 
pugnamos por externar su realidad de individuos creativos. Y 
nuestra labor va en el sentido de brindar toda la confianza para 
que los individuos discapacitados se manifiesten en un clima de 
armonía, el cual no hará de lado las correcciones y llamadas de 
atención implementadas con el fin de buscar, como en todo 
proceso de aprendizaje. hacer mejores seres humanos. No hay 
una razón por la cual no se deba abrir las puertas de la fantasía a 
los discapacitados, a través de la sustitución y del juego, se activa 
la capacidad creadora que reapropia la realidad a su manera, 
para darle una lectura cada vez diferente y más consistente de la 
que existe. La fantasía aquí propuesta no divorcia . por el 
contrario enlaza la realidad interior del ser discapacitado con la 
realidad exterior que lo recibe y lo interpreta. Necesitamos oír las 
propias voces de los discapacitados diciéndose, a través de sí 
mismos. en el aqui y ahora. 

SENSIBILIDAD 

La sensibilidad es facultad propia de los seres vivientes, para 
poder percibir por medio de los sentidos toda clase de 
manifestaciones, sensaciones o emociones, producidos ya sea en 
el medio físico interno o externo a ellos; estos efectos parten del 
sistema nervioso y producen emociones por lo que provocan en 
el ser viviente la percepción de su estado vivo. 
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Así como la creatividad y la comunicación han de ser 
desarrolladas, resulta igualmente necesario estimular hacia su 
evolución la sensibilidad desde el inicio de la vida y dar lugar a 
un crecimiento fortalecido de la personalidad del individuo y su 
autonomía. 

Cuando el individuo despierta sus sentidos y los reconoce 
establece 	un acercamiento con sus límites perceptivos. 
logrando descubrir todas esas sensaciones en movimiento de su 
entorno. En general los discapacitados ante la afectación de 
algún sentido desarrollan otros en extremo, para mediar o 
regular esta carencia. En este sentido el arte favorece a este 
desarrollo, el encuentro con la expresión libre y personal ayuda 
a no repetir cannones establecidos. A través de la atención de los 
sentidos puede irse más allá de lo conocido y dejar a la 
creatividad actuar en combinación con la sensibilidad. Todo esto 
expresado en la práctica y motivado por la reflexión de los 

• movimientos internos del completo ser, durante la experiencia en 
el taller. 

La sensibilidad nos permite poner en evidencia la 
concepción que se tiene de las cosas. hablar de sí mismo y a sí 
mismo. La sensibilidad debe disfrutarse o padecerse. en 
cualquiera de los caminos emocionales en que se nos muestre. 
positivo o negativo, agradable o desagradable. Es un derecho 
disfrutarla o padecerla. conocerla, aprovecharla, valorarla y en 
suma vivirla. 

Los discapacitados son gente muy sensible, 
posiblemente no registren su situación peculiar. pero están muy 
abiertos a expresar en formas 	diversas su sentir y su 
pensamiento. Emocionalmente se entregan a aquella gente que, 
aunque en poca escala. les ofrece atención. Esta especial 
muestra de la sensibilidad ha de atenderse con mucho más 
cuidado a diferencia de los casos comunes. respetando. cuidando. 
enseñando . corrigiendo. 	y por supuesto amando al 
discapacitado. Reiteramos la necesidad de no hacer de lado la 
oportuna llamada de atención. el necesario regaño: por no 
corregir a tiempo no se puede caer después en injustificables y 
excesivos proteccionismos. La corrección de una indisciplina 
debe hacerse sin lastimar la sensibilidad y moral del sujeto 
discapacitado. 
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Finalmente no hemos de olvidar el juego como un 
medio para la sensibilización del sujeto. sin importar su edad ni 
condición Fisica o social . En su propio espacio el juego 
dramático es un magnifico instnimento de sensibilización para el 
individuo en general. 
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FACILITADOR 

¿Por qué dedicar un espacio al instnictor o facilitador? 
Pcsiblemente no se mencignen aqui elememos ingovadores para 
orientar el trabajo de un insteueior. pero se ofrezeriali aquel:as 
pistas útiles pane quien desee iniciarse en el trabajo ae la 
educación especial. además de prcporer el nombre de facilitador 
para este taller. 

La escuela de Psicoterapia Gestalt en México. le llama 
facilitador al gula o instructor de un grupo de esta clase de 
terapia ya que el fin es facilitar el medio con el cual el paciente 
exprese y aprenda de su experiencia, de este modo el facilitador 
no representa una influencia o una enseñanza, sino sólo un 
propiciador del medio. 

La escuela tradicional ha implantado un código de 
posiciones: el alumno es un aprendiz sentado en la butaca, 
repite. copia y memoriza textualmente los contenidos ofrecidos a 
a cambio de una calificación, buena o mala, aprobar o reprobar 
las materias o asignaturas. Por su parte el maestro, será quien 
sabe y su posición recta y superior ante los alumnos le impedirá 
inclusive equivocarse. En el caso de la educación a individuos 
con deficiencia mental se mantiene también una posición similar 
a la anterior: Yo maestro enseño, tú alumno aprendes. Yo te 
muevo la mano y te enseño a escribir o te mantengo sentado y 
quieto como una muestra de que puedes integrarte a la sociedad, 
en este sentido se llegan a los extremos de amarrar a los 
alumnos para impedir hagan destrozos. 

Aunque es compresible que tratándose de grupos tan 
heterogéneos como los de discapacitados , al instructor le resulte 
dificil implementar un programa de actividades que atienda 
desde lo particular a cada individuo. Incluso la gran cantidad de 
alumnos existentes para los pocos instructores, y las pocas 
instituciones, dedicadas a la educación especial impide el 
desarrollo del trabajo de manera mucho más particularizada. En 
mi propia experiencia me enfrenté a este problema, aun cuando 
se trataba de un grupo reducido, de 6 o lO personas. Esto obligó 
en ocasiones a repetir ejercicios para poder abordar desde lo 
panicular a cada uno de los participantes, o con la propia 
actividad hacer notar la conveniencia de esperar su turno de 
participación, mientras tanto resultaba indispensable observar el 

62 



trabajo del compañero. Aqui aparece la necesidad de trabajar con 
un asistente para no descuidar al grupo y a cada individuo. 

La visión y objetivos que este Taller de Teatro Especial 
pcseen. proponen como cambios principales el del concepto del 
nombre mismo del guía o instructor, por el de facilitador. como 
llamaremos en adelante al instructor o maestro. Este será quien 
brinde opcicnes de crecimiento a los iniegrranes del grupo, irás 
allá de una enseñanza teatral o actoral. Facilitará los caminos y 
propondrá opciones para 	lograr la 	expresión libre del 
participante, de sus pensamientos y .sentimientos. brindando los 
elementos necesarios para el ordenamiento de las icieas. El 
facilitador propiciará el tiempo y espacio requeridos para los 
integrantes de un taller de teatro especial , donde se podrá 
expresar libremente, a través de un nuevo elemento como es el 
juego dramático. El facilitador conducirá consciente y 
humanamente las actividades hacia el conocimiento de lo que es 
el cuerpo para el individuo con discapacidad. ese darse cuenta de 
lo que es y los logros que pueden hacerse con él. El facilitador 
resulta un mediatizador durante la fase en donde los 
participantes opinan, observan y comentan los pensamientos y 
sentimientos derivados de sus trabajos, respetando, valorando y 
escuchando a sus compañeros y a ellos mismos. Si saben guiarse 
las actividades de éste modo ayudarían a que el participante 
afirme el conocimiento de sí mismo, con mayor libertad y 
seguridad personal. 

El facilitador de teatro especial con individuos 
discapacitados deberá brindar el material, estimulo, tiempo, 
oportunidades y aliento para estimular al participante a explorar 
y jugar a su propio ritmo, al de cada individuo particular. Esto 
no impedirá conseguir trabajar en equipo, po lo que se logren 
ejercicios de ritmo grupal, sin perder de vista la individualidad 
de cada participante. 

En la ejecución de actividades, incluso en cuanto a 
asimilación y adquisición de habilidades el facilitador no habrá 
de violentar o forzar, pero tampoco olvidar o dar por visto alguna 
unidad de trabajo si no se pudo llevar a término el objetivo por 
diversas razones , la sesión deberá repetirse o buscar otras 
formas de realizarla. Siempre ha de buscarse la forma y el 
momento para desarrollar la actividad pendiente, es cuestión de 
tiempo y no podremos adivinar incluso si en la intimidad de su 
casa el participante este realizando la actividad que. por sus 
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diferentes razones. no se pudo ejecutar en la sesión del taller. 
Esto lleva a considerar la necesidad de 	conversaciones 
permanentes con los padres buscando que integren a su vida 
las aportaciones del taller y sepan qué observar en sus hijos, o 
sin►plemente para establecer una mayor disposición a la 
recepción de mensajes que el nuevo elemento expresivo • 
descubierto en el taller de teatro. les esté brindando a sus hijos 
para comunicarse. Es deseable la cercanía cada vez más 
frecuente entre padres e hijos. deseamos se acerquen más y 
conversen. 	Esperamos que el proyecto de teatro especial 
contribuya en este sentido. 	Aquí es donde el papel del 
facilitador debe encaminarse a propiciar y proporcionar todos los 
elementos necesarios para el desarrollo no sólo del participante , 
sino también para la motivación a los padres después de la cual 
se esperaría presten mayor atención por las cosas que suceden 
dentro y en derredor de sus hijos, para que pregunten , 
investiguen, observen y saquen sus 	propias conclusiones 
significativas. La relación 	facilitador-integrante de grupo, 
facilitador-padres de familia y padres de familia-discapacitado, 
será verdaderamente constructiva cuando se pueda realizar de 
manera integral, a través de la comunicación permanente y 
persistente anotada más arriba. 

En los inicios del taller el facilitador deberá acompañar 
a los integrantes del grupo. no enseñarles patrones establecidos o 
limites fijos, sino ser un compañero en los descubrimientos 
personales, con el fin de que los individuos discapacitados 
vayan dando cuenta de sus logros y puedan seguir caminando 
solos. Como facilitador no debe perderse de vista que educar es 
guiar y no precisamente colocar una cosa en lugar de otra; no 
imponer lo mejor para el maestro, sino mostrar los múltiples 
caminos con los cuales los alumnos obtengan más opciones con 
bases en la indagación de sus propias capacidades y habilidades 
y no con standards va establecidos. Cuando se habla de libertad 
esto no quiere referirse a indisciplina o dejar hacer y deshacer a 
rienda suelta (libertinaje). La educación en libertad ofrece las 
bases para partir de un puerto seguro, no sin los riesgos 
consabidos propios de todo aprendizaje, sin autoritarismos deben 
establecerse los limites precisos dentro de un grupo de trabajo 
para propiciar el respeto personal y al grupo. esto es una 
disciplina necesaria para todos. 

El facilitador deberá delegar responsabilidades a los 
participantes del taller, como la muestra de algún ejercicio a los 
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otros, revisar la buena ejecución de una actividad entre ellos o 
llevar el orden de la clase. Es útil a todos los integrantes del 
grupo tener un turno en el desarrollo de estas responsabilidades 
puesto que les serán de gran ayuda para el incremento de su 
seguridad personal y contribuirán al desarrollo responsable de 
toda la clase. 

El facilitador no es sólo un emisor de información. ha 
de estar abierto a recibir. Debe ser una persona sensible para 
escuchar y leer los mensajes del propio grupo: los chicos por sus 
características particulares tienden a cambiar el orden de las 
actividades o la clase misma por alguna necesidad personal. Se 
debe llegar a clase con 	la disposición de observar las 
necesidades del grupo y ajustar las actividades planeadas para la 
sesión sin sacrificar el plan de trabajo general. 

El facilitador podrá ser voluntario o remunerado con 
algún salario por realizar este trabajo, aún así nunca debería 
apartar de su horizonte el sentimiento y deseo de compartir su 
saber y recibir los saberes de los otros. El perfil deseable es el de 
aquel individuo quien muestra deseo de superación junto con el 
grupo : deseo de aportación a la ciencia: un individuo dispuesto 
a continuar el desarrollo de su propia creatividad e imaginación 
para ponerla al servicio de su grupo de trabajo. Una persona 
dispuesta y gozosa de descubrir diversos caminos, de estar a la 
espera en acción de nuevos individuos susceptibles de 
transformarse. Un hombre o mujer apartado de los imposibles y 
por sobretodas las cosas un ser humano con el fundamento amar 
a aquellos seres humanos con quienes trabaja. 
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INTRODUCCIÓN AL TRABAJO PRÁCTICO 

El trabajo detallado a continuación pretende ser un 
instrumento, por medio del cual, el individuo con deficiencia 
mental encuentre una alternativa de expresión y comunicación 
de sus pensamientos. sentimieatos . inquietudes o se establezca 
simplemente como un medio de diversión. el cual le permita 
relajarse. divertirse y liberarse de sus tensiones. Todo cm el 
ánimo de favorecer a su autoestima, de contribuir a corregir su 
posición corporal. a mejorar su socialización, y favorecer sus 
relaciones interpersonales. El trabajo se inició con 10 individuos, 
entre los 16 y 30 años de edad, para llegar al término del curso 
con 6 alumnos de quienes se amplía información más adelante. 
Las actividades se desarrollaron en un salón y en un pequeño 
foro. Los objetos que se utilizaron principalmente fueron sillas 
evitándose el trabajo con utilerías. pues se necesitaba estimular 
el sentido de lo imaginario. 

Las sesiones inicialmente se basaron en el Provecto 
No.I (Ver Anexo), pero la adaptación fue haciéndose necesaria, 
según las necesidades del grupo. Se impartieron las clases I o 2 
veces por semana con una hora cada día, descansando en los 
períodos vacacionales estipulados oficialmente. El tiempo total 
abarcó un año y cinco meses. 

El aspecto práctico de esta tesis se integra con el 
proyecto del programa inicial, el desarrollo de trabajo mismo, 
con las experiencias más sobresalientes. los historiales clínicos y 
las tablas de observaciones y respuestas de cada mes, incluyen a 
cada alumno y la actividad realizada. Finalmente el proyecto 
de la Clase Pública presentado a consideración de los sinodales 
y el proyecto final del Programa del Taller de Teatro 
Especial. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA: 

I. Al timilLuir el curso el Mimo habrá desarrollado sus 
capacidades motrices. de imaginaciú►1 	vecatividii. así como 
de expresión corporal y dellimitación de su espacio. a través de 
una terapia de entrenamiento rumie.). musical y teatral. 

2. Al término del c►:rso el al►:muo a t:avés dei entrenamiento 
permanente, habrá fortalecido su seguridad personal. 
adquiriendo mayor confianza para socializarse y mostrar una 
posición corporal más firme y relajada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

El alumno conocerá la importancia de la respiración en beneficio 
de su relajación. 

El alumno reconocerá sus movimientos faciales como medio de 
expresión de sus sentimientos 

El alumno conocerá su cuerpo a través de trabajos corporales 
para expresar libremente sus pensamientos. sensaciones y 
sentimientos. 

El alumno tendrá seguridad para expresar, a través de su 
lenguaje veibal. lo que piensa. opina y siente. 

El alumno desarrollará la capacidad para comunicar sus 
pensamientos en un orden lógico. 

El alumno aprenderá a socializarse con su medio a través del 
juego dramático lo que le brindará mayor seguridad personal. 

El alumno elaborará sus propios trabajos como medio de 
expresión personal. 

El alumno obtendrá un mayor conocimiento de su ritmo interno 
y externo como elementos integradores del todo. 

El alumno desarrollará su atención a las cosas realizadas y 
suceden en su derredor. 

El alumno mostrará su trabajo ante otras personas 
manifestándose la seguridad adquirida en sí mismo. 

67 



METODOLOGÍA 

El teatro como medio de comunicación y expresión 
persona;, la educación artística como factor armónico del 
desarrollo del ser humano y el olvido a que se somete al grupo 
minoritario de discapacitados en nuestro país, son las razones 
principales que motivaron la presente investigación la cual 
persigue una alternativa de contribución al crecimiento 
particularizado del individuo con algún tipo de discapacidad. 

Rastreando los antecedentes del trabajo realizado en esta 
área encontramos que de 1977 a 1985 un grupo de investigadores 
del CITRU . auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
llevó a cabo un proyecto en el que se vinculaba el teatro con la 
educación especial y estaba encabezado por la Mtra. Socorro 
Merlín. 

A raíz de esto se consultó material bibliográfico con 
referencia a la educación especial. el arte y los programas 
teatrales para niños sin discapacidad, además se platicó con 
gente relacionada al arte y la educación especial. 

La hipótesis inicial 	estableció de principio la 
conveniencia de cubrir con el proyecto expuesto, un espacio 
necesario no atendido debidamente en el ámbito de la educación 
escolarizada especial. En esta primera avanzada se enfatizaba en 
los aportes que la presente investigación reportarían en el 
crecimiento y desarrollo de la creatividad y la imaginación del 
discapacitado, con lo que favoreceríamos a su autoestima y 
socialización. 

La práctica cambia el curso de las cosas y el proyecto 
inicial es transformado para aplicarse al grupo concreto y 
particular formado para el efecto. Empíricamente se fueron 
aportando al programa actividades de refuerzo a 	los 
planteamientos generales y ahora vistas a la distancia más que 
desviar, aportan y enriquecen en gran medida. Es preciso 
enfatizar cómo durante 	esta fase se dejó la libertad al 
empirismo, la improvisación y la intuición y junto con la 
autocrítica y la evaluación dieron lugar al proyecto final 
presentado. Las bases que han venido a fortalecer el trabajo y no 
desviarlo, se encuentran en la preparación teatral universitaria, 
en la experiencia laboral en esta área especial adquirida ya 
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hace dos años atrás. en la propia práctica teatral como actriz. en 
las experiencias de convivencia y el trabajo individualizado con 
los participantes del taller. Todo esto junto fue dando sentido y 
formalidad a los resultados que se podrán observar a través de la 
Clase Pública y de lo asentado por escrito en este documento. 

La elaboración del marco histórico y teórico llevó a la 
confrontación de los errores cometidos duiantc el proceso no 
pudiendo corregirse en su momento, pero más adelante 
retomados como experiencias vívidas para ser aplicadas y 
experimentadas por aquellos que pudieran continuar el trabajo de 
la educación especial y el teatro. Todas las consideraciones de 
mejoras y aportes están incluidas en el segundo proyecto de ésta 
tesina, aportaciones que se enriquecen con las observaciones 
personales extraídas de las evaluaciones parciales del curso, así 
como por las observaciones de los padres (pedidas por escrito) , 
lo cual constituye definitivamente un enriquecimiento a la 
panorámica de la experiencia y lejos de centralizarla, se la pone 
en movimiento, de ida y vuelta. para corroborar el avance de los 
participantes de este taller en lo que hizo a un año de trabajo. 

Puede asegurarse que la propuesta hoy puesta a su 
consideración contiene los elementos puntuales necesarios e 
indispensables de un curso de teatro especial para deficientes 
mentales, a sí mismo la posibilidad de ofrecer un beneficio para 
quienes se integren a él. Particularmente continuaremos con el 
trabajo de preparación y estudio y en la investigación del teatro 
en la educación especial. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO PRACTICO 

El siguiente capítulo ofrece un acercamiento a los 
factores constituyentes de nuestro trabajo en la enseñanza del 
teatro para Deficientes Mentales, los cuales .se han agrupado en 
seis incisos, con la finalidad de realizar un esquema de trabajo 
concreto y ubicable pese a la diversidad de actividades y puntos 
a tratar. Se mencionaran las experiencias obtenidas con algunos 
ejemplos y anécdotas surgidas a lo largo de la práctica en este 
taller de teatro especial y de la relación existente entre elementos 
de trabajo con los participantes. 

A) Trabajo Corporal: Este aspecto tiene como objetivo 
general concientizar al individuo de las capacidades y 
habilidades con que cuenta. sin dejar de insistir en etapas más 
avanzadas en la conveniencia del registro periódico del propio 
participante al respecto de sus amplias posibilidades corporales. 

Ejercicios Corporales y Articulaciones: El cuerpo necesita 
de movimiento y este esta determinado por la conformación 
biológica del ser humano: huesos, músculos, articulaciones, 
sistema nervioso etcétera. En el capítulo correspondiente a la 
Educación Especial vimos cómo el cerebro manda información, 
para dar lugar al movimiento y a la realización consciente e 
inconsciente de movimientos psicomotrices. Es a partir de la 
conciencia de uno mismo. cuando se despiertan más opciones y 
canales, para comunicar y expresar nuestros sentimientos y 
pensamientos. 

En los primeros tiempos del despertar del bebé se 
inicia el dominio muscular en la región de la cabeza. luego el 
tronco, más adelante el niño gatea, finalmente llega a ponerse en 
pie y caminar. El trabajo corporal en general se inicia con 
ejercicios primarios como rotación de cabeza, de hombros, 
caderas, etcétera. Después se pone en movimiento, a través de las 
articulaciones, cada parte del cuerpo. primero con movimientos 
mecánicos. luego en libertad 	con la expresión corporal 
propiamente dicha. En esta etapa con la debida conducción, el 
ser humano puede notar sus posibilidades y alcances. 

Más adelante se proponen ejercicios más complicados: 
estiramientos, grado de mayor dificultad en el dominio del 
movimiento del cuerpo y del equilibrio; además correr, saltar. 
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ejecutar abdominales, entre otros. El grado de dificultad mayor 
exigirá por consecuencia. mayor esfuerzo y especialmente en 
el trabajo con deficientes mentales. una abdominal o elevar su 
cadera y piernas tirados boca arriba. en posición supina 
sosteniéndolas con sus brazos resulta de un grado de 
complejidad extremo, para los participantes. c'►ardo lo logran su 
emoción y alegria estimula sobremanera su autoestima. 

Una de las primeras experiencias en el trabajo del taller 
se eafocó al trabajo corporal. Al inicio dirigí una serie de 
ejercicios. que sin darme cuenta. más tarde aportarían beneficios 
en su autoestima. Ejercicios iniciales como rotar cabeza, 
hombros, pies. Fueron sesiones de trabajo constante por ambas 
partes, se trató de un trabajo realizado con empeño por los 
participantes y nos tomó varias clases: sin embargo. se logró 
controlar y gozar estos movimientos, el día del éxito lo 
compartimos con la emoción y el gusto por el triunfo. Cuando 
los participantes se dieron cuenta de sus alcances y logros a nivel 
corporal y ayudados por el juego, su imaginación dotó de 
significado a un movimiento aparentemente simple. por 
ejemplo, cuando realizaron el llamado nacimiento de una 
mariposa, vivieron uno de los momentos más valiosos en su vida, 
o cuando una simple rotación de cabeza implicó un gran triunfo, 
como el primer paso de un bebé, entonces se registra en el 
recuerdo emocional y vivencial del participante, la experiencia 
que no se olvida y significa todo para el grupo de teatro especial. 
incluyendo por supuesto al facilitador. 

Ejercicios de respiración y relajación muscular: La 
respiración es un acto involuntario, donde existen intercambios 
gaseosos de oxigeno y bióxido de carbono, la sangre se purifica 
y limpia nuestro cuerpo. Al Inhalar el aire entra a los pulmones 
el diafragma se contrae . los músculos intercostales se amplían 
horizontalmente y los músculos extensores de la columna 
vertebral se activan. 

En la respiración diaria la cantidad de aire puesta en 
movimiento es de 400 a 500 ml: es justo decir que con una buena 
respiración, profunda. se puede llegar hasta 3 :ni! ml. Esta 
respiración trabaja a la par con la relajación muscular, la sangre 
corre con mayor fuerza y los músculos entran en un estado de 
laxitud: al dejar atrás las tensiones musculares se restablece 
nuestro cuerpo predisponiéndonos a un estado de concentración 
mental y física libre para emprender cualquier tarea deseada. 
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conscientes de nosotros mismos. La mayoría de los 
discapacitados viven en constante tensión muscular por múltiples 
razones. por ejemplo. emocionalmente n►anifestan 
inconformidad por su inactividad. porque existen pocas opciones 
o lugares donde pueden ePrcitarse o porque sus familiares no los 
►levan. Ve tal suene este apa►tado de la respiración puede 
residtar de gran utilidad para buscar un estado de relajación 
ideal. así como una respiración diafragmática y no claviculu 
que mantiene en tensión al sujeto. Es posible lograr un cambio 
en este sentido. únicamente con objetivos concretos y trabajo 
constante. 

Los beneficios del trabajo de respiración. llegaron luego 
de un dificil camino, donde se buscó que el participante 
cambiará la forma de respirar, la cual no era la mejor; ahora, 
cada integrante del taller sabe cuando está alterado y respira para 
tranquilizarse . Observar el esfuerzo de los muchachos por 
aflojar sus músculos tensos. constatar cómo, poco a poco, logran 
cambios en este sentido y además que su posición corporal 
encorvada (antes los músculos de sus hombros estaban 
contraídos) va corrigiéndose aunque mínimamente , corroborar 
en fin que, en un periodo posterior caminan con los hombros 
hacia atrás y logran rotar el cuello con mayor facilidad 
representa la suma de resultados, la obtención de los frutos que 
los ejercicios aquí planteados han ido sembrando y cosechando 
en cada participante; lo mismo puede decirse de los ejercicios de 
concentración con los cuales se obtiene un estado de mayor 
relajación, tranquilidad. y disponibilidad para pensar, imaginar 
y crear. 

El trabajo facial y el ejercicio corporal 	deberían 
consistir primero 	en 	movimientos sin ningún objetivo 
premeditado, motivando . poco a poco. el movimiento de la 
frente. la nariz o una mejilla. y después, relacionar esos 
movimientos con situaciones o emociones determinados. Es 
fundamental conducir al participante al reconocimiento de sus 
movimientos. así como poner en acción sus músculos faciales, 
que en general se encuentran en estado de inmovilidad. Esto 
repercutirá desde luego a favor de la comunicación siendo 
también de gran utilidad para su relación con el medio. Este 
trabajo de estimulación debe ser más decidido y persistente con 
aquellos individuos con problemas de lenguaje, inhibición o 
inseguridad a quienes se les dificulta verbalizar su estado de 
ánimo. En el taller las actividades en el área de lo facial se 
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iniciaron con la observación del propio rostro en el espejo. Cada 
p-► nicipan:e durante un tiempo preestablecido se observa al 
espejo. algunos expresaron su opinión de parecían ser bonitos. o 
reconocían las partes de su rostro y las mencionaban. 
Particu!ar•.nente uno de ellos se observó durante mucho más 
tiempo que los denlas sin decir palabra. curdo terminó me miró 
y con ojos de felicidad y gusto dijo suavemente: "gracias." no 
dijo más: sin embargo. expresó con todo su cuerpo. ojos y voz. el 
reconocimicato experimentado, más allá de lo aparente. 

B) Atención: Cuando hablamos de atención nos 
referimos a observar especial cuidado con lo que se haga o 
realice. a disponer los cinco sentidos y la concentración en 
virtud de un objetivo claro. Los individuos con deficiencia 
mental por problemas biológicos no pueden concientizar su 
problema de estravismo. otros por inseguridad bajan o esquivan 
la mirada o por hiperquincsis están en constante movimiento, 
esto no significa una imposibilidad para captar su atención 
visual. 

¿,Por qué se menciona aquí la vista? Los ojos son la 
ventana de nuestro ser. la comunicación visual del hombre 
moderno es evidente; nuestras palabras podrán decir sí, nuestra 
cabeza confirmarlo cuando nuestros ojos dicen realmente no; 
esto muestra el reflejo de nuestro interior, nuestros sentimientos 
y pensamientos. De tal modo el trabajo con individuos 
disc►pacitados buscando 	captar su mirada, alterno a la 
comunicación sin palabras, a nivel meramente visual, les hará 
más o menos , o parcialmente, conscientes de la importancia de 
sus ojos. de observar. y en adelante harán un esfuerzo por fijar su 
vista y su atención aunque no sea directamente, ya que podrán 
mirar y pensar en otra cosa. Aún así es buen comienzo para 
aspirar a la obtención de un grado más avanzado en cuanto a 
atención y observación se refiere. 

Otro camino para estimular la atención es con ejercicios 
donde los participantes deban actuar con rapidez y agilidad, esto 
les obliga a estar atentos en la actividad, pues de otra forma 
quedarían fuera. En este aspecto debe observarse una máxima 
atención del instructor, pues los discapacitados, como toda la 
gente. pero especialmente el deficiente mental cuenta con un 
ritmo interno peculiar, por esto su adaptación al ritmo de otros 
no resultará rápida ni sencilla. Tampoco debería olvidarse que 
estamos frente a una población heterogénea, lo cual no impide 
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logren una atención orgánica precisa. dentro de sus capacidades, 
para recibir y mandar algún mensaje a su tiempo. dentro del 
tiempo general de atención. 

La atención estimulará y ayudará no sólo a la 
comunicación y agilidad de movimiento del discapacitado. sino 
también para la mejor captación de los mensajes recibidos 
(internos y externos). La clarificación del mensaje enviado a 
través de un Cuento o de la observación del trabajo de sus 
compañeros, de visitas a lugares. del reconocimiento y 
descripción de la gente con quienes convive o de algún 
espectáculo, ayudará en otro terreno fuera del taller, por ejemplo, 
en momentos problemáticos de extravío. Es preciso lograr del 
participante la comprensión del mensaje complejo con ejercicios 
localizados con el objetivo de que esto le sirva cn su interrelación 
con la sociedad. En el terreno de lo personal , de su atención 
interna, buscamos la verbalización lo más precisa posible de 
cómo se siente para tratar de aclarar los mensajes emergidos de 
su cuerpo y su pensamiento. 

Los logros adquiridos en este terreno de la atención 
resultan sorprendentes. En la última etapa de trabajo los 
participantes son capaces de observar el trabajo de sus 
compañeros. para después comentar y expresar su opinión 
personal al respecto de lo que vieron. Un suceso muy favorable 
ha sido el logro de una participante, quien al experimentar la 
actividad llamada: "encuentro con mamá-, la cual consistía en 
comunicarse únicamente con la vista lo que sentíamos por la 
otra persona (en ese caso especifico tenía frente a ella a su 
madre),a1 cabo de un tiempo de iniciado el ejercicio, la niña 
expresó su defensa a la madre por los ataques que según ella 
refería provenían del padre, inclusive miraba fijamente a los 
ojos a la madre y le decía: " abre tus ojos y mírame-. La niña 
presenta estravismo y ha hecho un gran esfuerzo al grado de 
poder observar con mayor atención actualmente. 

C) Memoria y Estructuración de Ideas: Se trata de 
poner en práctica la atención recordando, hilando ideas y 
estructurando en orden su información interna y memorizando la 
externa. 

Estructura de Cuentos. No sólo los individuos con 
deficiencia mental presentan problemas de comprensión de 
textos, ésta es una dificultad a la cual se enfrentan un sin número 
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otra persona (en ese caso especifico tenía frente a ella a su 
madre).al cabo de un tiempo de iniciado el ejercicio, la niña 
expresó su defensa a la madre por los ataques que según ella 
refería provenían del padre, inclusive miraba fijamente a los 
ojos a la madre y le decía: " abre tus ojos y mírame-. La niña 
presenta estravismo y ha hecho un gran esfuerzo al grado de 
poder observar con mayor atención actualmente. 

C) Memoria y Estructuración de Ideas: Se trata de 
poner en práctica la atención recordando, hilando ideas y 
estructurando en orden su información interna y memorizando la 
externa. 

Estructura de Cuentos. No sólo los individuos con 
deficiencia mental presentan problemas de comprensión de 
textos, ésta es una dificultad a la cual se enfrentan un sin número 
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de personas y representa un gran problema. pues al enfrentarse 
al mundo complejo no se logra captar ni la profundidad ni el fin 
del mensaje. En el individuo con deficiencia mental la falta de 
atención . el problema de la memoria. la comprensión. la 
limitación del vocabulario o el hecho de captación de ideas 
f.agn►entadas y sueltas dificultan significativamente la captación 
de mensajes, así como la emisión de los mismos. En el tiempo de 
la sesión teatral detectamos que al usar el recurso de la 
Lunación de un suceso o bien haciendo relatar al participante lo 
realizado el fin de semana, aparece una lista suelta de 
actividades. En algunos casos se hace mención de un suceso 
suelto visto en 	la televisión o se realizan preguntas no 
relacionadas con el tema, entonces se aprecia un desorden 
generalizado en el relato y evidentemente al interlocutor sin 
entender ni siquiera lo que ocurrió. 

La estructuración de cuentos ayuda a subsanar estos 
problemas. La estructura y orden precisos en el relato de una 
narración promueven la fácil comprensión e incluyen todos los 
elementos necesarios de un mensaje completo y claro. El orden 
del relato puede cambiar en narraciones más complejas. pero 
guiado por un hilo conductor, aun así algunas veces la 
comprensión tomará más tiempo o será nula de acuerdo a las 
peculiaridades de cada participante. 	Para obtener una 
narración más o menos coherente será necesario un marco de 
referencia donde se plantee el lugar. tiempo y personajes 
integrantes del suceso planteado. Una vez situado esto, se 
definiría un acontecimiento conflictivo que propicie la alteración 
de la normalidad de los personajes estipulados en el marco de 
referencia mencionado, después se definiría un objetivo o se 
trazaría un plan de acción para buscar una respuesta interna y 
un objetivo a seguir . De aqui se desprendería la ejecución del 
plan general esbozados los obstáculos y ayudas posibles que 
invariablemente conducirían a un clímax determinado, después 
del cual el personaje con su objetivo definido tomará una 
decisión que le llevaría a recuperar el equilibrio. Finalmente 
aparece el desenlace expresado ya sea en caos o en orden. Si para 
el mayor entendimiento de esta estructura establecemos 
preguntas precisas: ¿Quién es el personaje principal? ¿Dónde 
está situado? ¡,Qué fue lo que le ocurrió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué 
hizo? ¿Qué fue lo que consiguió?, etcétera, entonces facilitamos 
la comprensión y ejecución de las actividades, brindando al 
discapacitado una herramienta para dar arranque al inicio de una 
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estructuración eficaz de sus ideas. Es 	conveniente. 
invariablemente, plantear las cuatro preguntas básicas, que ellos 
las memoricen y sobre todo que las comprendan: ¿Quién es. (el 
personaje)? ¿Dónde está? (el lugar) ¿Qué le ocurrió'? (desarrollo 
de la anécdota) ¿Cómo terminó su historia? (para precisar limites 
de inicio y final). Esto facilita el ordenamiento de relatos. 
cuentos y ilnécriotas. por consiguiente sus ideas van expresándose 
con mayor claridad. Este esquema les servirá para cualquier 
ejercicio o trabajo: con títeres, en el juego dramático u otro. 

Escuchar. ver cuentos y observar el trabajo de otros. 
conocer la estructura anterior y estar atentos en la dinámica de 
trabajo estimulará la memoria de los individuos discapacitados, 
aunque es preciso señalar que algunos son muy detallistas y 
cuando se trata de recordar el tema o relato general, entran en 
complicaciones, lo más extraño es encontrarse con aquellos 
quienes incluso pueden decir la moraleja o el por qué del relato , 
pero no recuerdan ni saben cómo se llegó a eso. 

Leer cuentos y comentarlos sin abandonar las preguntas 
y objetivos esenciales de la estructura general, preguntar la 
opinión de cada participante ante el ejercicio ejecutado por 
algún participante y puntualizar en el por qué de sus opiniones 
propicia el mejor entendimiento y comprensión de los hechos. 

Los relatos iniciales de los integrantes del grupo estaban 
compuestos sólo de elementos sueltos, como: "brujas, manzana", 
"Pinocho". "estaba dormida Cenicienta y luego Caperucita" o 
simplemente no contaban nada porque no sabían qué decir. El 
planteamiento de los cuentos con preguntas se aplicó justo 
después de haber explorado la situación anotada anteriormente, 
más adelante los alumnos contaban sus propias historias usando 
el método de las preguntas. Así llegamos a la anécdota vivida 
por una de las chicas del taller, aprovechando el viaje de la 
muchacha pudimos dar un orden lógico a la anécdota para el 
mejor entendimiento del grupo y del facilitador. El relato es el 
siguiente. aproximadamente: "...me fui a Aguascalientes y llegué 
a un hotel muy bonito. Holly the Inn, concursé en boliche y me 
dieron medallas y luego nos regresamos todos juntos en camión." 
Es significativo anotar que la participante nunca había podido 
relatar un cuento por miedo y aducía no tener una idea para 
contar. 

El uso de títeres se encuentra en estricta relación con el 
inciso siguiente, en cuanto a sensibilización e imaginación. se 
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menciona aqui por la importancia de su uso en la estructuración 
de los cuentos hechos y relatados por los participantes. El uso 
del títere es de gran utilidad para el trabajo con, individuos con 
deficiencia mental. propicia se revelen las propias fantasías y al 
jugar con el muñeco se liberan tensiones. El ocultarse para 
hablar por medio de otro (títere) resulta un :reñir) de 
comunicación muy comprobable: además. al Itbricat sus propios 
muñecos y manipular sus propias creaciones se genera un 
sentido de gran satisfacción. El recurso del titeres puede ser un 
medio de refuerzo a la memorización y estructuración no sólo de 
ideas ya formuladas, sino las de su propio títere. Importa que el 
títere tenga forma específica (no convencional claro está). 
nombre, edad, pues esto reporta datos sobre el entendimiento 
que el participante tiene de su propia idehtidad, y él mismo 
tenderá a explicar en su momento su propia creación. Siguiendo 
un orden o estructura lógica el títere deberá presentarse y contar 
una historia o anécdota. solo o acompañado, con la estructura 
adecuada, finalmente el manipulador despedirá al títere. Esta 
actividad refuerza la memoria y el recuerdo de las creaciones 
realizadas libremente, en otro momento podrá repetirlo, en 
alguna exhibición pública ,por ejemplo. 

El ejercicio de arranque fue el de elegir alguna plantita 
viva y darle vida . así como nombre, edad, ocupación. Cada 
alumno debería relatar lo que quisieran acerca de ella. Para una 
de las chicas su plantita tenia la ocupación de estudiante y con 
otra voz diferente a la suya. la plantita relató cómo la maestra 
"X" la regañaba mucho y a causa de eso no quería ir a la 
escuela. Más tarde, preguntando a la madre de la niña supimos 
que efectivamente tuvo una maestra con ese nombre y con quien 
tuvo problemas hacía años: En esta ocasión los padres sabían de 
antemano el problema. pero no suele ocurrir así. El títere resulta 
un medio por el cual el individuo expresa su yo interno y el 
cambio (desdoblamiento) de personaje fue el canal por el que 
pudo expresar su inquietud y malestar, sin tener que decirlo 
directamente, sino sustituyéndolo con otro elemento, en este caso 
un títere. 

Y para comprobar la pertinencia de la utilización de los 
títeres como medios comunicativos hagamos un breve recorrido 
histórico para remitirnos a los orígenes del títere que se 
remontan hacia antes de las mismas representaciones teatrales en 
Grecia. En el antiguo Egipto el arqueólogo francés Nonsieur 
Gayot, encontró en la tumba de una bailarina egipcia de nombre 
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Jelinis un barquito de madera con tripulación de marfil, una de 
estas figurillas podía ser articulada con hiles y ponerse en 
movimiento, representaba a la diosa Iris: en el centro del 
barquito nabía unas puertas que al abrirse podía verse una 
escena de títeres se encontrabas con la diosa Iris. Otras dos 
figurillas colocadas junto al río Nilo y otras dos representaban a 
Osiris muerto y resucitado (37) 

A iraves de la siglos en otras culturas los títeres se 
han transformado de acuerdo a sus propias características. En 
Francia se les llamó marionetas por el nombre de Mariette que 
es diminutivo de María. así se les llamaban a las pequeñas 
Mañas que se usaban durante la Edad Media en las 
representaciones con fines de evangelización o como medio de 
propaganda cristiano. 

Guiñol es el nombre que se le da al muñeco de guante y 
surge en Lyon Francia en 1808. Por aquellos tiempos en Europa 
el uso del títere se perfeccionó y divertía a las grandes masas. 

En México, en el Museo Nacional de Antropología y en 
el de San Juan Teotihuacan existe una colección de muñecos 
articulados por hilos y fabricados con barro cocido, datan de la 
época precolombina y posiblemente fueron usados también en 
los ritos religiosos y espectáculos de recreo. 

Los títeres pueden ser elaborados de múltiples formas y 
con díversos materiales. Desde un simple dibujo en la mano, 
hasta con material de cerámica y con hermosos bordados; 
elaborados con tela, cartón, papel, verduras, frutas, papel 
maché, movidos por hilos, alambre, palos, con la propia mano y 
con los dedos. Es divertido elaborarlos en alguna de las sesiones 
con discapacitados, es un buen medio para aprovechar el tiempo 
libre y un medio para estimular la expresión libre manual. El 
uso de un teatrino o simplemente cualquier implemento donde 
ellos se puedan ocultar detrás para manipular al muñeco facilita 
sobre todo en aquellos chicos inhibidos la comunicación de sus 
intereses e ideas. 

(37) Modulo de Teatro. El Juego Teatral y su significado Didáctico, III 'l'iteres. SEP. 
México 1992. 
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D) Sensibilidad e Imaginación: Cuando uno de mis 
chicos con deficiencia mental tuvo que representar el nacimiento 
de una flor, y ocupó aproximadamente cinco minutos para 
realizar su ejercicio. lleno de movimiento. expresividad. sonidos 
y de un gran significado. pude darme cuenta cómo la 
imaginación rompe todas las fronteras y puede ir más allá de lo 
establecido. Él me dijo en aquella ocasión que nunca había visto 
nacer una flor; sin embargo. no fue necesario haberlo visto, 
pues al observar cómo lo representaba una podría jurar que ahí 
nacia una flor única, en un paisaje único. 

Sensibilizar a los participantes a través de la 
respiración y la relajación es situarlos en un estado de laxitud 
óptimo para reducir defensas y tensiones, tratando de conseguir 
un momento apacible propicio para permitir a la imaginación 
trabajar y expresarse en función de este estado de tranquilidad. 
En algunas ocasiones el participante comunicará situaciones o 
acontecimientos no registrados por su conciencia, o debido a la 
afectación de su raciocinio guarde información indispensable 
para contribuir a un mejor diagnóstico de su problemática. Para 
disminuir estas posibles barreras la música resulta de gran 
utilidad como elemento estimulante en este tipo de actividades. 

Juego dramático: Como lo que nos interesa en el 
individuo discapacitado no es crear actores, sino brindarles un 
camino por el que a través de la expresión dramática canalicen, 
se desahoguen o regocijen expresando sus inquietudes, 
llamamos a 	nuestra actividad en vez de teatro, juego 
dramático, del cual hemos ya mencionado su relación y 
diferencia con el teatro propiamente dicho en el capítulo de 
teatro y educación especial. 

"El juego es el medio natural de autoexpresión , es una 
oportunidad que se le da al niño de ocupar gran parte de la 
actividad infantil.-(38) 

El niño de manera espontánea se mueve en el mundo 
del juego, a través de éste canaliza gran parte de su energía y 
expresa sus pensamientos, sentimientos, frustraciones, alegrías, 
inquietudes, temores y su opinión personal de las cosas que le 
rodean. 

(38) Enciclopedia Técnica de la Educación. Tomo V Madrid 1973. 

ESTA TESIS NO CEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 
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9) Sensibilidad e Imaginación: Cuando uno de mis 
chicos con deficiencia mental tuvo que representar el nacimiento 
de una flor, y ocupó aproximadamente cinco minutos para 
realizar su ejercicio. lleno de movimiento. expresividad. sonidos 
y de un gran significado, pude darme cuenta cómo la 
imaginación rompe todas las frontuas y puede ir más allá de lo 
establecido. Él me dijo en aquella ocasión que nunca había visto 
nacer una flor; sin embargo. no fue necesario haberlo visto. 
pues al observar cómo lo representaba una podría jurar que ahí 
nacía una flor única, en un paisaje único. 

Sensibilizar 	a los participantes a través de la 
respiración y la relajación es situarlos en un estado de laxitud 
óptimo para reducir defensas y tensiones, tratando de conseguir 
un momento apacible propicio para permitir a la imaginación 
trabajar y expresarse en función de este estado de tranquilidad. 
En algunas ocasiones el participante comunicará situaciones o 
acontecimientos no registrados por su conciencia, o debido a la 
afectación de su raciocinio guarde información indispensable 
para contribuir a un mejor diagnóstico de su problemática. Para 
disminuir estas posibles barreras la música resulta de gran 
utilidad como elemento estimulante en este tipo de actividades. 

Juego dramático: Como lo que nos interesa en el 
individuo discapacitado no es crear actores, sino brindarles un 
camino por el que a través de la expresión dramática canalicen, 
se desahoguen o regocijen expresando sus inquietudes, 
llamamos a 	nuestra actividad en vez de teatro, juego 
dramático, del cual hemos ya mencionado su relación y 
diferencia con el teatro propiamente dicho en el capítulo de 
teatro y educación especial. 

"El juego es el medio natural de autoexpresión , es una 
oportunidad que se le da al niño de ocupar gran parte de la 
actividad infantil."(38) 

El niño de manera espontánea se mueve en el mundo 
del juego, a través de éste canaliza gran parte de su energia y 
expresa sus pensamientos, sentimientos, frustraciones, alegrías, 
inquietudes, temores y su opinión personal de las cosas que le 
rodean. 

(38) Enciclopedia Técnica de la Educación. Tomo V Madrid 1975. 

ESTA TESIS NO cm 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 
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De esta forma al valorar únicamente el tiempo de 
trabajo y menospreciar . en el terreno de la educación. el 
dedicado al juego zs hacer a un lado su forma de expresión 
innata, auténtica. Esto resulta absurdo. pero sucede y no sólo en 
la escuela. sino también en casa . Incluso nos atrevemos a 
afirmar que si el adulto decidiera retomar ese tiempo de juego 
y disfrute fantasioso. favorecería su vida subsecuente a la 
infancia. 

El juego dramático produce en el individuo con o sin 
discapacidad una experiencia excepcional. pues le proporciona 
un espacio especial para estar. en donde a través de su forma 
innata de expresión puede trabajar. aprender y divertirse. Al 
involucrar cuerpo, voz, intelecto y gusto, la información 
registrada o emitida será suficientemente comprendida y 
aprehendida en su memoria y razonamiento; para el profesor 
constituye una herramienta útil de enseñanza , y lo mejor, más 
divertida. Con el juego dramático se favorece la interrelación de 
los integrantes; el lenguaje. oral o de cualquier otro tipo 
encuentra un medio efectivo para comunicar sus ideas y deseos 
tratando de librarse de estereotipos y modelos hechos, y en 
general el juego dramático favorecer la propia individualidad. 

Las dificultades motrices que presenta el individuo con 
deficiencia mental, como torpeza motora, escasez de vocabulario, 
dispersión, problemas de memoria, y fragmentación de las 
ideas, impedirían en principio el trabajo dramático ; sin 
embargo .es a través de la actividad teatral que se puede marchar 
adelante con ellos, pues aquí se plantean 	ejercicios de 
movimientos escénicos, de expresión corporal y oral que 
estimula y obliga a la comunicación. El fin fundamental es 
lograr hacerlo explicar con claridad. al participante, lo que 
quiere decir; 	compartir una historia lógica (presentación, 
desarrollo y final), propiciando la globalización y concreción de 
sus ideas; atender el trabajo de otros y el suyo propio para 
aumentar su memoria y su interés por la historia creada en grupo 
o cada quien por su cuenta. y finalmente repetir la idea general, 
y los 	movimientos escénicos en improvisaciones donde 
inconsciente y conscientemente expresan sus inconformidades, 
gustos, ideas o ilusiones. Por todo lo anterior el juego dramático 
favorece la autoestima y ayuda a crear, a imaginar, a comunicar 
y sentirse plenamente ellos mismos utilizando un lenguaje 
divertido y emocionante. 
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El juego dramático ofrece opciones para expresar y 
externar inconformidades. pensamientos e inclusive 
satisfacciones. no evidentes o coscientes, pero definitivamente 
presentes. En la sesión de teatro especial. por ejemplo. uno de los 
chicos . (y debo aclarar que es la lectura hecha por mi propia 
observación a distancia) durante la primera época notaba a una 
de ► as chicas constantemente muy cerca de él , incluso ella 
trataba de platicar con él: después de algunas sesiones. en cl 
momento de hacer improvisaciones con los temas elegidos por 
ellos. la mayoría eligió personajes con oficios. el joven en 
cu2stión pidió "divorciarse". por supuesto no se le impidió. 
Solicitó la ayuda de un juez, durante la representación externó 
su deseo por divorciarse de la chica mencionada antes. Su 
improvisación consistió en que la chica firmara los papeles de 
divorcio, él terminó con una gran sonrisa y salió de escena. Sin 
entrar en detalles interpretativos salta a la vista cómo la 
dramatización ayuda a resolver ciertas problemáticas de tipo 
inmediato, en esta experiencia el joven de alguna manera se 
divorció de la situación que le incomodaba en su propia 
realidad. 

Otro caso significativo es el de otro participante quien 
reaccionaba en los inicios del taller de un modo peculiar al de los 
demás, cuando se le pedía realizar un ejercicio frente a los 
demás y sobre todo después de las indicaciones dadas. En cuanto 
a la actividad del juego dramático, el joven mencionado por su 
evidente inseguridad, se bloquea y no recuerda lo que debe 
hacer, por el contrario afirma que no se le puede ocurrir nada o 
hablar de nada. Siempre tiende a pedir la aprobación de su 
conducta, inmediatamente de cada actividad realizada. Muestra 
una mirada de miedo constante y reincide en buscar la 
aprobación de sus actos. Esto llevó a trabajar de manera 
constante con el, en este sentido, para tratar de mesurar su 
inseguridad; podemos decir que hemos realizado un gran 
esfuerzo por avanzar y disminuir en este síntoma de inseguridad. 
Hemos logrado que el muchacho no se vea presionado durante el 
tiempo que dura su improvisación. Es notorio el grandisimo 
esfuerzo que él hace, con lo cual se han logrado interesantes 
avances, esto ha contribuido, de alguna forma, a que el 
muchacho ya no pregunte insistentemente a su madre si lo 
quiere. 

Por ello insistimos con el profesor o facilitador del taller 
de teatro en que habrá de ser muy cuidadoso para no limitar, 
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coartar ni imponer modelos o frases hechas. pues debe recordar 
siempre el juego dramático como un medio de expresión libre. 
Pueden ofrecerse indicaciones y palabras IllICN as para amp:iar el 
vocabulario del participante y perfeccionar su trabajo, pero 
nunca manipularlo y runcho menos obligarla a hacer lo 
indeseable, sobre todo cuando se observar. evidencias 	miedo c 
inseguridad para mostrarse frente a los demás. 

Finalmente expresemcs una inca, aunque todavía 
hipotética. quizás de gran utilidad para mejorar o favorecer a las 
relaciones interfarniliares del deficiente mental, ( una especie 
de apoyo. posible consecuencia desprendida del taller de teatro) y 
ésta va en el sentido de proponer actividades sensitivas para 
casa .si pudiéramos llamarlas así, en las cuales ambas panes , 
padres. hermanos y el discapacitado mismo, pudieran expresar 
sus sentimientos de unos por otros, en un ambiente placentero , 
un rincón acogedor de la casa, o el jardín, tratando de poner de 
manifiesto los verdaderos acontecimientos internos que 
distinguen y determinan a todos los integrantes de la familia. 
Aquellos sentimientos de amor, tristeza o alegría deberían ser 
expresados no sólo en el ámbito libre de un taller de teatro y 
expresividad; sino también en el espacio de la casa, en el trato 
cotidiano con la familia la cual determina, a fin de cuentas, la 
vida del di5capacitado mental. Esto contribuiría a la evolución 
no sólo del discapacitado en sí mismo y en el taller de teatro, 
sino al desarrollo conjunto a su familia. Desde luego se 
plantearía un modelo a seguir . no expuesto en el espacio de esta 
tesina, para la realización de la actividad en casa. 

Simplemente registremos el juego como una maravillosa 
llave para traspasar nuestra relativa realidad, el "como sí" de 
Stanislavsky 	se hace presente y nuestra creatividad e 
imaginación se ponen en acción para trabajar. 

E) Expresión Corporal: La vida determinada por el 
stress y los contratiempos en que vive el hombre moderno ha 
propiciado el descuido de la observación profunda del ser. El 
hombre atareado parece no darse cuenta de la vinculación entre 
psiquis y soma, olvida que ambas instancias también merecen 
activarse, expresarse, trabajar y descansar. Al contrario, 
parecería mejor continuar activándolas de manera mecánica para 
registrar su simple reacción, al ritmo habitualmente marcado sin 
dar tiempo a que cada fase ocurra de manera veraz y espontánea. 

82 



La expresión corporal permite relacionar psique y 
soma. pues a través del lenguaje del cuerpo, libre de estructuras 
hechas y formadas, se pueden expresar los sentimientos reales y 
comunicarse consigo mismo y con los demás. 

A la expresión corporal se la asocia de inmediato con 
actividades ¿ales como la mímica. danza rítmica y hasta el 
deporte. La expresión corporal tiene que ver con ellas, por 
supuesto. pero también puede contribuir a la realización 
espontánea de la psiquis. Es un elemento de estudio propio de 
la educación artística y por lo mismo un medio de comunicación 
creativa y sensitiva. Ha de motivarse desde la infancia y tener 
contactos adecuados con actividades pertinentes para el 
desarrollo favorable del individuo a quien no sólo le reportarían 
ganancias físicas, sino también espirituales. A los individuos con 
deficiencia mental les ofrece un medio de comunicación y ayuda 
para librarse de las tensiones propias de su situación, tales 
como tensiones musculares, inseguridad, problemas físicos, 
emocionales, etcétera. 

La expresión corporal resulta pues una actividad de 
enlace entre la tonalidad corporal y la psique con la cual el 
individuo crea con su cuerpo en libertad, todo aquello venido de 
sus estímulos internos para dirigirlo a la liberación conjunta de 
su ser, sus emociones y sentimientos. 

. "Las sensaciones externas e internas provenientes de la 
sensibilidad exteroceptiva(impresiones cutáneas, visuales, 
auditivas, etcétera), propioceptivas (dadas por los órganos 
terminales sensitivos situados en músculos, tendones y 
articulaciones), interoceptivas (de la superficie interna del 
cuerpo), 	viceroceptivas (de las vísceras) y de los 
desplazamientos segmentarios y globales, se van organizando 
como vivencias de placer o frustración, lo que determina 
modalidades particulares especificas. El germen de la identidad 
surge de la dialéctica del encuentro instintivo con la fuente de 
gratificación y se va constituyendo como conciencia 
primariamente corporal. El conocimiento es en y a través del 
cuerpo." ( 3 9) 

(39) ideen Arte, Educación, y Suciedad, El cuerpo un lugar en el mundo. Sta. 
Teresa Franeonetti. pp169. 

83 



La conciencia obtenida a partir del trabajo de 
expresividaad corporal facilita el camino adaptativo y de 
autoreconocimiento del individuo con deficiencia mental. El 
conocimiento del cuerpo y la propia expresividad le favorecerá 
en el conocimiento de su ritmo, postura corporal, trabajo motor, 
concepción del espacio, laieralidad y equilibrio, la claridad del 
hecho corporal obtenida a partir del ejerecicio del cuerpo le 
ayudará en definitiva para su autoestima. 

Como hemos mencionado anteriormente, al estimular los 
puntos receptores del cuerpo éste se pone en acción. Al principio 
posiblemente el individuo esté lleno de inhibiciones y no sepa de 
lo que es capaz de lograr y hasta dónde puede llegar con su 
capacidad creativa y su facilidad (expresividad) corporal. La 
música es un excelente medio, después de la preparación con 
ejercicios corporales y de relajación, para conseguir que el 
cuerpo se encuentre apto para la recepción de los estímulos 
internos, flexible y dispuesto para exteriorizarlos, a través de la 
expresión acompañada de sonidos o expresiones vocales. La 
música también facilita los medios para derribar las barreras en 
algunos casos presentes en el aparato fonador, atendiendo a 
estas particularidades podrá lograrse la integración de todo el 
universo corporal. El entrenamiento rítmico propuesto en este 
trabajo facilitará y ayudará mucho para este cometido. 

En la primera sesión de trabajo se les propuso 
desarrollar la actividad de expresión corporal, con la finalidad de 
que pudieran mover su cuerpo con toda libertad, de acuerdo a lo 
que la música les sugiriese. Sin embargo, lo que encontramos 
en esta primer sesión fue que algunos se quedaban parados y 
otros sólo daban vueltas sin ningún sentido. 

Tras un año de sesiones, podemos observar un cambio 
cualitativo en su accionar: al escuchar la misma música, ahora 
los podemos ver dándole un sentido a las cosas que están 
haciendo; uno toca un arpa imaginaria, otro se mece, otra 
desarrolla una tabla gimnástica, otra se convierte en bailarina de 
equilibrio y una de ballet dramático, 

También observamos que han desarrollado una cierta 
capacidad de reconocimiento de sus propias palabras y acciones. 
Cuando el facilitador les fué mostrando, de manera sistemática a 
lo largo del curso, cómo desarrollaban ellos sus acciones en un 
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principio y como iban avanzando cada vez los participantes 
pudieron reconocer sus logros. 

Este reconocimiento de sus propios logros, provocaba en 
ellos manifestaciones emotivas que, a su vez, el facilitador podía 
tipificar como "expresiones de gusto. de alegría-. 

Este reconocimiento es equiparable al reconocimiento 
del bebé por la madre o el leconocimiento de dos presonas que 
hacía mucho tiempo no se veían yu ahora se encuentran. Ambos 
reconocimientos producen placer y felicidad. 

Por lo tanto cuando el facilitador, al final del curso 
puede observar las expresiones de gusto, de alegria, de los 
participantes por el reconocimiento de que fueron capaces de 
darle vida a su cuerpo con un simple movimiento y con un fin 
específico. el facilitador puede afirmar que son felices. 

F) Ritmo y Tiempo: 	El ritmo es la repetición a 
intervalos regulares de un sonido o el cambio de fluctuante 
observado en el ser vivo que regresa 	a través de su 
imaginación, a su estado inicial. con determinada periodicidad; y 
es también el equilibrio mismo regulador del universo y de 
nuestra propia existencia. 

La rítmica tiene por finalidad lograr un equilibrio 
fisico-ritmico que influye incluso en el ritmo interior logrando 
la adaptación con el mundo exterior. El individuo con 
deficiencia mental presenta problemas de aprendizaje, 
desplazamiento. movimiento, coordinación, equilibrio, lenguaje 
y en el propio desequilibrio armónico de su persona. 

El ser humano empieza a tener contacto con el ritmo 
desde el vientre de la madre. Las pulsaciones del corazón 
empiezan a formar parte de la formación biológica y al salir al 
mundo, es el propio corazón el que escuchamos internamente. 
Este ritmo será fortalecido con las estructuras ritmicas-sonoras 
del medio externo, el juego, los cantos, la palabra misma. La 
dificultad con el individuo con deficiencia mental es que al tener 
problemas de aprendizaje. físicos y emocionales, se va alejando-
si no hay sensibilidad por parte de quien vive con él-,de una serie 
de actividades y prácticas tendientes a reforzar y mantener el 
sentido de lo rítmico y que a su vez ayudan en los terrenos de 
coordinación de movimientos, 	disciplina, realización de 
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esfuerzos físicos más rápidos y precisos, motricidad y por lo 
mismo contribuyen a ejercitar su mente, atención y cuerpo 
dentro de un espacio-tiempo determinados. 

Resulta significativo que el ritmo pueda ser tan 
importante para el ser humano. La rítmica y la expresión 
corporal se podrán capacitar ayudadas de la música, elemento 
necesario y pnncipal del ejercicio rítmico. 

La música es un elemento movilizador del ser humano, 
y no sólo físico, sino también interno, emocional, psíquico. Las 
ondas sonoras entran por el oído, la piel y de hecho por todo 
nuestro propio organismo, estos cambios generan diferentes 
estados emotivos determinando el comportamiento. Para el 
individuo con deficiencia mental la música ayuda enormemente 
en el proceso inicial de expresividad, pues a través de ella su 
cuerpo y espíritu se encontrarán estimulados para dar lugar al 
movimiento que bien dirigido puede ser catártico, pues la 
melodía como universo reúne a los sonidos y puede ser percibida 
por el individuo globalmente en forma armoniosa, provocando al 
inconsciente aflorar. 

Una forma de trabajar con todo esto, es iniciando el 
ejercicio de rítmica a través de la ejercitación física, auditiva y 
sensitiva. Es una alternativa integral que revisa las partes 
trabajadas en cuestión y las estimula. Es fundamental aquí la 
adecuada motivación interior para estimulación de las diferentes 
sensaciones relacionada con la biomecánica. 

"Williams James, filósofo y psicólogo, a través de sus 
observaciones ( l842- 1910), sostenía que la emoción era el 
resultado de los distintos estados del cuerpo y según el estado del 
cuerpo ..., después le seguía la emoción."(40) 

(40) Novelo, Marco Antonio, De la Biomecánica de Sleyerhold ala Biomecánica 

aplicada (estudio sobre una experiencia teórico-práctica Teatral). 
Tésis,UNAIM. México. 1990.pp49. 

86 



esfuerzos físicos más rápidos y precisos. motricidad y por lo 
mismo contribuyen a ejercitar su mente. atención y cuerpo 
dentro de un espacio-tiempo determinados. 

Resulta significativo que el ritmo pueda ser tan 
importante para el ser humano. La rítmica y la expresión 
corporal se podrán capacitar ayudadas de la música, elemento 
necesario y principal del ejercicio rítmico. 

La música es un elemento movilizador del ser humano, 
y no sólo físico, sino también interno, emocional, psíquico. Las 
ondas sonoras entran por el oído, la piel y de hecho por todo 
nuestro propio organismo, estos cambios generan diferentes 
estados emotivos determinando el comportamiento. Para el 
individuo con deficiencia mental la música ayuda enormemente 
en el proceso inicial de expresividad, pues a través de ella su 
cuerpo y espíritu se encontrarán estimulados para dar lugar al 
movimiento que bien dirigido puede ser catártico, pues la 
melodía como universo reúne a los sonidos y puede ser percibida 
por el individuo globalmente en forma armoniosa, provocando al 
inconsciente aflorar. 

Una forma de trabajar con todo esto, es iniciando el 
ejercicio de rítmica a través de la ejercitación física, auditiva y 
sensitiva. Es una alternativa integral que revisa las partes 
trabajadas en cuestión y las estimula. Es fundamental aqui la 
adecuada motivación interior para estimulación de las diferentes 
sensaciones relacionada con la biomecánica. 

"Williams James, filósofo y psicólogo, a través de sus 
observaciones (1842.I910), sostenía que la emoción era el 
resultado de los distintos estados del cuerpo y según el estado del 
cuerpo ..., después le seguía la emoción."(40) 

(40) Novelo, Marco Antonio. De la Biomecánica de Meyerhold a la Biomecánica 
aplicada (estudio sobre una experiencia teórico-práctica Teatral). 
Tesis,UNAM. México. I990.pp49. 
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En apariencia lo anotado anteriormente se encuentra en 
relación con el psicodrama donde apreciamos la importancia de 
la ejercitación del cuerpo. el cual sólo podrá tener equilibrio y 
libertad para actuar armónicamente. si el ritmo se ejercita y está 
ordenado. 

En cuanto al individuo con discapacidad sabemos que la 
relajación, el escuchar y sentir los latidos de su corazón, sentir su 
cuerpo son motivaciones que buscan trabajar su sentido rit►nico. 
El trabajo de desplazamiento dirigido a través del espacio libre 
aporta ganancias para su orientación no sólo de ubicuidad .sino 
rítmica, Marchar con cambios de movimientos y detenciones 
ayudará a su control motor; educar su oído a prestar atención y 
empezar a acompañar el sonido con su cuerpo (que puede ser con 
palmadas o con algún tamborcito) ofrecerá al participante 
facilidades para sentir la pulsación constantemente activa; el 
aplauso, junto con la voz y tal vez las sílabas, les permitirá tener 
conocimiento del ritmo y de su regularidad en el tiempo. A 
través de juegos dramáticos se crea el hábito de orden, la 
conciencia del espacio y del tiempo, además de que puede 
expresarse con mayor seguridad en el ambiente social. 

El ritmo interno particular de cada individuo 
proporciona un tiempo dentro del tempo, dando lugar a la 
armonía. Con un grupo tan heterogéneo, como el de 
dicapacitados, es dificil unificarlos ritmos personales; por 
ejemplo contamos con niños hiperquinéticos y otros con 
síndrome de clown. El ritmo es muy variable entre uno y otro por 
lo tanto la relación rítmica se hace dificil, problema que deriva 
en intentar armonizar el ritmo de unos y otros. Unificando los 
ritmos, no igualando por supuesto, lograríamos la integración 
rítmica del grupo y el aporte de una sensación de armonía y 
tranquilidad. Una de las chicas del taller tiene un ritmo 
especialmente más lento que el los demás, aunque se le apoya 
para no quedarse atrás, ha de respetarse su propio tiempo, sus 
acciones en los ejercicios son lentas y expresadas en forma casi 
inapreciable; aun así se nota el trabajo de concentración 
elaborado, sus ojos y sus dedos nos relatan todo lo que ella quiere 
decir, incluso no casual que todos sus personajes tengan cierta 
relación con su ritmo personal: una vaca lenta, una tortuga, eso 
desde luego es maravilloso porque ella trabaja sobre el tema 
común a todos, pero sin dejar de lado su individualidad. Se 
puede afirmar que aunque sus reacciones sean lentas ella está 
integrada al grupo aunque algunas veces los demás se 
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desesperen: todos han estado aprendiendo a respetar el tiempo 
de los otros. 

Otra de las chicas es hiperquinetica y ha tenido que 
aprender a esperar, no ha sido fácil pues siempre quiere ser la 
primera. Personalmente ha representado un reto la búsqueda de 
formas para hacerle entender lo importante de saber esperar, sin 
tener que ser siempre los primeros. 
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ACTIVIDADES 

La Telaraña: Es una dinámica de presentación. los 
integrantes deben estar sentados en círculo, se requiere de un 
estambre que va a ser pasado de mano en mano . deteniéndolo y 
sin soltarlo se dice el nombre y la dirección de cada uno, hasta 
acabar con el estambre. 

Aprende mi nombre con nombre de animales: En esta 
dinámica de presentación, los participantes deben decir sus 
nombre y el nombre de un animal empezando con la inicial de su 
propio nombre, el siguiente participante debe repetir el anterior y 
agregando el nombre de él y el del animal y así sucesivamente. 

El Señor Palito: Es una dinámica donde se utiliza la 
coordinación motriz-fina y la memoria, estarán colocados todos 
en círculo y el instructor indica al primer participante cada uno 
de los elementos que deben repetir todos, el primero será "éste es 
el señor Palito", señalando el dedo indice, "ésta es la casa del 
señor Palito," señalando con ambas manos un techo y el índice 
etc. 

A contar un cuento entre todos: En esta actividad el 
instructor indica a los participantes que deberán agregar cada 
uno la parte siguiente del cuento a relatar. Por ejemplo, "Había 
una vez un delfín que vivía en el mar cuando...", se interrumpe 
para que el participante en turno agregue su parte al relato. 

Ejercicios Corporales: Es una rutina de ejercicios 
fisicos que ayudarán a la coordinación motriz y para destensar 
los músculos. Esta rutina está descrita en el Programa de Trabajo 
Inicial No. I 

Había un Avío: Es una dinámica en donde los 
integrantes se sientan en círculo, a uno de ellos se le proporciona 
un objeto (no debe ser punzo cortante), el participante deberá 
lanzarlo diciendo la frase: "había una avío cargada de...", 
agregando al final una vocal, al recibirla el compañero dice una 
palabra (nombre, animal, o color) con la inicial de la vocal. Se 
utiliza con la finalidad de observar coordinación, retención y 
vocabulario del participante. 

Uno, dos derecha izquierda: Dinámica donde los 
integrantes sentados en círculo deben golpear en sus piernas 
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con sus palinas,dos tiempos y después aplaudir otros dos 
tiempos. En éste último tiempo decir una palabra: nombre, 
animal o color. Se utiliza para observar coordinación y su ritmo. 

Cuento conejo Camilo: La historia trata de un conejo 
que vivía en el campo con sus papás y robaba los pasteles de los 
vecinos. Cuando los padres se dan cuenta lo regañan y platican 
con él. de ahí en adelante le hacen un pastel de zanahoria y 
nunca más vuelve a robar. La finalidad es trabajar en la 
retención de la memoria. 

Las partes del rostro: En esta actividad el instructor 
indica la importancia de los movimientos faciales . Consiste en 
mover todos los músculos del rostro subiendo y bajando las cejas, 
movimientos de su boca, ojos, nariz y frente en diversas formas y 
direcciones. Se realiza con la finalidad de estimular sus 
movimientos gestuales. 

Ejercicios de Respiración y Relajación Muscular: 
Respirar es el acto de intercambio gaseoso de bióxido de carbono 
y oxígeno, consiste en inhalar aire por la nariz y bajar el 
diafragma y el tórax hacia los costados. 	Al exhalar, 
primeramente los músculos intercostales y el diafragma se 
expanden, después el aire sale por la boca. Esto ayuda a llevar 
oxigenación a la sangre y permite la relajación, la cual consiste 
en dejar atrás un estado de esfuerzo-físico y síquico- y pasar a un 
estado de aflojamiento o laxitud restableciéndose el equilibrio. 
Permite una concentración mental y física óptima para 
desempeñar cualquier tarea. El ejercicio consiste en que de pie 
el participante inhala y en el trabajo de exhalar baja cada 
vértebra clavándola en a columna vertebral, nuevamente sube 
inhalando ,poco a poco, ya arriba exhalará lentamente. Otro 
ejercicio es el de colocar las manos a la altura del ombligo y al 
inhalar dibujar un círculo con los brazos hacia afuera y al 
regresar a su punto de partida exhalar, esto se hace en ambas 
direcciones. 

Una Aventura Libre: La actividad propone un espacio 
de relajación donde los participantes deben estar acostados boca 
arriba, se da la instrucción de cerrar los ojos y escuchar 
solamente las indicaciones. Se hace una pequeña pausa antes de 
iniciar, posteriormente se les dice que van a emprender una 
aventura, se estimula para imaginar el lugar, qué hay en éste 
sitio y quiénes están ahí. Finalmente se les pide abrir sus ojos a 
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la indicación dada. La finalidad de la actividad es desarrollar la 
capacidad imaginativa del participante. 

Reconocimiento de los sentidos: Consiste en vendar los 
ojos y a través de sus diferentes sentidos. auditivo. sensitivo. 
gustativo y del olfato reconocer los diferentes elementos que el 
instructor exponga. Se hace con la finalidad de explorar la 
capacidad sensitiva y de sensibilizar los sentidos. 

Caminar a varios ritmos (individual): La actividad 
consiste en tocar una melodía a diferentes ritmos, cada uno de 
los integrantes tendrá que marchar al ritmo que escucha y de 
manera particular. La finalidad es conocer la capacidad de 
recepción y proyección del ritmo. 

La música y la libre imaginación: Se utiliza música 
de órgano tocada en vivo. Los participantes acostados boca 
arriba. Al final del ejercicio se comenta lo que la música les 
impulsa a imaginar. Esto con la finalidad de desarrollar la 
capacidad imaginativa. junto con la sensibilidad musical. 

Música y Aventura: La actividad consiste en relajar a 
los participantes. quienes se encuentran acostados boca arriba y 
con los ojos cerrados. se les indica escuchar la música de fondo 
y el latir de su corazón. posteriormente se pide imaginar que son 
águilas, están cerca de una montaña. suban a la cima. entren a 
una cueva obscura. Allí encontrarán tres puertas. habrán de 
elegir una .abrirla y ver lo que hay dentro. Después de un tiempo 
razonable en ese lugar se indica el momento para regresar. que 
abran sus ojos lentamente y compartan su experiencia 
verbalmente con los demás. La finalidad es descubrir la realidad 
en la que el participante se percibe. además de desarrollar su 
imaginación. 

Me reconozco en el espejo: Consiste en colocar un 
espejo frente a su rostro, observar lo reflejado y expresar el 
sentimiento de verse, más profunda y detenidamente. Es útil 
para fortalecer su autoestima a través del reconocimiento. 

Ritmo con palabras y sílabas: La actividad comienza 
cuando el instructor indica palmear al igual que él. a cada palma 
repetir una sílaba. Ejemplo: mil, Inc. mi. mo. mu. Esto con la 
finalidad de trabajar en la coordinación ritmica y verbal. 
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Radio Cuento: "La Tortuga y la Liebre." (Cuento 
grabado por el grupo de teatro infantil Bochinche). Relata la 
historia de la competencia entre un tortuga y una liebre al 
atravesar la calzada de Tlalpan. la historia concluye cuando la 
tortuga gana atravesando por el puente peatonal y la liebre pierde 
por pretender pasar entre los carros y los rieles del metro que la 
arrolla hasta la estación de Tasqueña (Tun►-rí). Los 
radioescuchas deberán relatar la historia. 	Esto ayudará a 
estimular su capacidad de atención. 

Ritmo con palmas, voz, y pies: El instructor indica 
marchar al ritmo de sus palmas. integrando a la marcha la 
ejecución de las vocales. Con la finalidad de desarrollar el 
ritmo y la entonación. 

Juego Dramático 1 ( imitación de animales): Se 
utilizan efectos grabados de audio de selva. Cada participante 
elige un animal al cual le pondrá nombre y color, para 
posteriormente ser representado. Primero se motiva a que pasen 
individualmente y al final se integraban todos para la interacción 
de sus personajes. La finalidad es la de trabajar la imaginación y 
el trabajo de caracterización. 

Títeres 1 (individual): Consiste en dibujar una carita 
en las yemas de los dedos de los integrantes, o utilizar un títere 
de guante. Detrás de una mampara ellos relatarán una historia. 
Esto para observar la capacidad para relatar una historia. 

Títeres II (parejas): Con sus propios calcetines limpios 
metidos en sus manos cuenten una historia va escuchada. con 
cada mano hacer un personaje de la historia. La finalidad: su 
integración y la observación de la capacidad de diálogo. 

Visita a la Biblioteca: Consiste en llevarlos a visitar 
una Biblioteca para explicarles su utilidad y funcionamiento y 
contribuir para ampliar su cultura y su atención. 

Letras y Colores con Ritmo: La actividad consiste en 
colocar en círculo triángulos, círculos y cuadrados, elaborados en 
cartulinas con letras escritas de colores, los integrantes marchan 
en derredor al ritmo de las palmadas, cuando se deja de palmear 
se colocan frente a una de las figuras y dicen la letra y el color 
inscrito en la cartulina. Ayuda para estimular la agilidad. 

92 



Articulaciones 1 : Anterior a esta actividad ya se ha 
estado enseñando. durante los Ejercicios Corporales I. los 
nombres y partes del cuerpo unidos por las articulaciones . La 
actividad consiste en hacer equipos mixtos donde el instructor se 
coloca al centro y realiza algún ejercicio donde intervienen una 
articulación . ellos deberían adivinar cuál, se lleva el corneo a 
favor o en contra de cada equipo para saber al final quién será el 
ganador. 

Cuento de la muñeca (actividad que requiere de dos 
instructores): Uno de los instructores se coloca como muñeco y 
otro le moverá partes de su cuerpo donde intervenga una 
articulación. todo esto depende del cuento relatado, en una 
historia libre donde intervengan las articulaciones. 

Articulaciones II: Se elabora previamente una muñeca 
de papel segmentada en parte. los integrantes buscan la pieza de 
la articulación que el instructor solicita. corno si fuera un 
rompecabezas. La actividad referente a la articulación sirve para 
el reconocimiento de su cuerpo y para favorecer su coordinación 
motriz. y memoria. 

Cuento en Tarjetas (individual y por equipos) : Se 
elaboran tres diferentes cuentos ilustrados en cuatro tarjetas que 
responden a las preguntas: ¿Quién soy (personaje)? ¿Dónde 
estoy? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo terminó la historia? Primero se 
muestra cómo pueden funcionar las tarjetas. Los participantes 
dependiendo de lo observado relatan la historia en el orden 
correcto indicando lo que ocurre en cada tarjeta, se trabaja 
individual o por equipo. La finalidad de esta actividad es 
desarrollar la habilidad para relatar un cuento, historia o 
anécdota con orden y coherencia. 

Adivina mi Articulación: Se divide al grupo en dos 
equipos en donde un representante de cada grupo pasa a hacer el 
ejercicio donde se indique una articulación del cuerpo y el otro 
equipo ha de adivinar de cuál se trata. así sucesivamente. 

Viaje en la Imaginación: La actividad consiste 
primero en relajar a los integrantes parados y colocados en 
circulo. Que cierren sus ojos e imaginen ir de viaje a un lugar 
muy bonito y tranquilo. se transportan en un camión. suben sus 
maletas. observan el lugar y disfrutan de éste. Deben ver quién 
los acompaña. al anochecer es necesario regresar a donde 
partieron la primera vez, poco a poco se pide abrir los ojos. 
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Una vez terminado dibujan lo que imaginaron. Esta actividad 
se realiza con la finalidad de desarrollar la imaginación y 
observar la realidad de cada participante plasmada en los 
dibujos. (Ver anexos al final del trabajo). 

Reconozco a mis compañeros: Se venda los ojos de 
cada uno de los integrantes. Trabajan por parejas. Uno de ellos 
pasa en silencio para ser reconocido por medio del tacto y el 
olfato. una vez terminada la exploración , el participante vuelve 
a su asiento el otro se quita la venda e indica quién fue su 
compañero. Para corroborar su respuesta pasa a tocar el rostro de 
todos. esto los ayudará a confirmarse y a desarrollar su 
sensibilidad táctil y su atención. 

Gatear al ritmo de la música: Se toca música. piano en 
vivo. (Se sugieren pequeños preludios de J. S. Bach y piezas para 
órgano del mismo autor). Se da la instrucción de gatear al ritmo 
de la música. Esta actividad sirve con la finalidad de apoyar su 
desplazamiento en cuatro puntos y observar su coordinación 
motriz. 

Juego Dramático II: La actividad se realiza con dos 
personas o más. Se reparten roles o personajes específicos, dando 
un patrón general de la historia (siguiendo la estructura de las 
cuatro preguntas). Los participantes realizan la acción de 
acuerdo a su imaginación agregando más elementos. Esta misma 
actividad debe paulatinamente liberarse de los patrones 
marcados para que los alumnos elijan sus propios personajes , la 
trama de la historia y si quieren pasar solos o pedir ayuda de 
alguien , los participantes deben elegir ellos mismo todo .así 
como diseñar su espacio escénico. Favorece a la expresión 
verbal. coordinación motriz. , imaginación, 	y 	seguridad 
personal. 

Dinámica de Palmas: Consiste en que los integrantes 
marchan al compás de las palmas y tienen que ir o más rápido o 
más lento. cuando se deje de aplaudir detenerse. Esto ayudará a 
indicar la técnica de los ejercicios correspondientes al ritmo. 
para que aprendan a seguir y escuchar con atención. 

Observo y Toco: 	Disponer en parejas a los 
participantes dándoles la indicación de no apañar la vista uno 
del otro e ir realizando las indicaciones dadas por el instructor: 
tocar las articulaciones de su compañero y viceversa. Esto ayuda 
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a reconocer las articulaciones y reforzar la comunicación visual 
y concentración. 

Pásame la Pelota: La actividad consiste en colocarse en 
hileras una frente a la otra. indicar a quién le corresponde enviar 
la pelota. Esto favorece la memoria. coordinación motriz, tacto 
perceptil, así como la atención visual. 

Encuentro con mamá: En esta actividad las madres 
participan desde el inicio de la clase. Los integrantes les enseñan 
la rutina de trabajo aprendida y las corrigen también. 
Inmediatamente después realizan con ellas el ejercicio de 
comunicación visual. la madre o el familiar que ha asistido a la 
sesión se coloca frente al hijo. El instructor guía la actividad 
solicitando que a través de la vista se comuniquen el sentimiento 
experimentado por la persona situada a frente a ellos. La 
finalidad es reunir a madre e hijo para confrontar en algún 
sentido la realidad que viven. esperando concientice la madre y 
el alumno su necesidad reciproca de expresividad de los 
sentimientos. esto puede favorecer sus relaciones interpersonales. 

Que hago por la mañana: Con anticipación se da la 
instrucción de observar su actividad matutina para pasar en el 
tiempo de la sesión de taller a representar todo lo realizado 
durante la mañana. Esto ayuda a percibir la sucesión y orden de 
los actos, asi como el desenvolvimiento y trabajo escénico. 

Ejercicio corporal II: Los ejercicios consisten en 
correr. brincar, hacer abdominales, bicicletas, ejercicios con un 
grado de dificultad mayor a Ejercicios Corporale.v 1, esto ayuda 
a mejorar la coordinación motora y el trabajo de elasticidad. 

Expresión Corporal Libre: Se utiliza música ( se 
sugiere de la Nueva Era y J.S. Bach). En completa libertad los 
participantes se mueven en el espacio de acuerdo a lo que las 
música les motive o remita. Esta actividad permite liberar la 
expresión corporal. sensibilidad auditiva y la imaginación. 

Canto: Se enseñan piezas musicales y en algunas 
ocasiones se complementa con 	movimientos manuales y 
vocales. 	Con esta actividad el integrante desarrolla su 
sensibilidad auditiva. su atención, el ritmo musical y su 
entonación vocal. 
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Trabajos Manuales: Se realizan actividades donde los 
participantes corren. luego pegan y dibujan diversos materiales 
para la elaboración de algún trabajo manual. aqui se observa la 
coordinación motora fina. 

	

Tiempo de Historias: 	El instructor inventa una 
historia y los participantes realizan algún dibujo o trabajo 
manual al respecto. Esto sirve para observar la retención. 
atención e imaginación. 

Presentación del Curso de Verano: Presentarse frente 
a un público con el trabajo realizado durante el curso de verano 
(ver observaciones de Junio) . Esta actividad ayuda a estimular la 
seguridad personal y la autoestima. 

Que es el amor: Se pregunta acerca de la concepción de 
este tópico a todo el grupo. con la finalidad de observar la 
relación y percepción del tema con su realidad. (Puede hacerse 
cambiando los asuntos a tratar). 

A reproducir una nota musical en equipo: Consiste 
en fonnar dos equipos y a manera de competencia reproducir la 

	

nota indicada por el órgano. 	Esta actividad fortalece la 
percepción auditiva. 

Líneas de Aviación: La actividad consiste en indicar 
que cada uno es un avión y con ayuda del órgano, al tocar una 
nota, el avión despegaba , al subir a escalas mayores el avión 
sube, al bajar a notas graves, baja a tierra. Esto se representa 
con el cuerpo para conjuntar la experiencia auditiva y corporal. 
así como la comprensión de la escala musical. 

Cuento de Yulene y su Abuelita: Se lee el cuento con 
este nombre.Trata de una abuela enferma y su nieta quien le Ice 
un cuento y donde ellas son protagonistas. viajan a la luna. 
tienen una falla mecánica y al resolverla regresan a casa. Se 
hace con la finalidad de observar el avance en cuanto a 
retención y orden de historias. 

Ayúdame a contar un cuento: El instructor cuenta un 
cuento y previamente indica que a las expresiones: "mucho 
gusto". "mucho cansancio-. "mucha tristeza", los participantes 
tendrán que expresar: "ah". "eh.-  "num-, respectivamente. 
Esta actividad favorece la atención y poder expresivo. 
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Cuento con objetos: En esta actividad los integrantes 
seleccionan un objeto y crean una historia particular respecto de 
él. como si éste tuviera vida. La finalidad es seguir apoyando el 
trabajo de orden de ideas. imaginación. y servir de conducto 
para que los participantes puedan hablar de si mismos. 

Coreografía del Ejercicio Corporal: En esta actividad 
se utiliza música para meditación, con la que los participantes 
van integrando los ejercicios corporales ya trabajados con 
anterioridad a lo largo del curso de acuerdo a lo que les sugiera 
cada ejercicio. Ejemplo: la rotación de cabeza. la tierra y el sol: 
el movimiento de cadera. jugando al ula ula. etcétera. Esto sirve 
para combinar la imaginación con los ejercicios corporales y 
crear un conjunto estético inspirado de su propia imaginación. 
además de favorecer la autoestima. 

Elaboración de Títeres: La actividad consiste en 
elaborar su propio títere de franela. Se ofrecen diferentes partes 
del cuerpo sueltas y los participantes. a su propia elección. 
forman a su gusto su muñeco: sexo. color, vestuario, forma del 
rostro. Al final se le da un nombre, edad, y una historia de su 
actividad, esto con la finalidad de estimularles a comunicar sus 
fantasías e ideas con esto se observa cómo los participantes 
hablan de ellos y su realidad destacando su capacidad 
interpretativa, así como el manejo de caracterización y de su 
voz. 

Ronda: La actividad consiste en 	colocar a los 
integrantes de pie formando círculos. uno de ellos inicia la 
acción enviando un aplauso a otro integrante, proyectándolo con 
los ojos y dirección de sus manos. A este ejercicio se le van 
agregando elementos como vocales, de modo que palmada y 
vocales estarán trabajando al unísono. Esto favorece la atención. 
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VALORACIÓN INICIAL 

El Diagnóstico Clínico 	fue solicitado al inicio del 
curso a los padres y autorizado para su integración en este 
trabajo. 

TERE: Nace el 31 de diciembre de 1966. 

Diagnóstico dado a través de la evaluación de las 
pruebas realizado el 20 de enero de 1978. en el Centro de 
Desarrollo Infantil A.P. Pruebas realizadas W1SC. Rayen. 
Bender HTP. 

Presenta Deficiencia Mental: Con retraso en el 
desarrollo visomotor. agresión hacia la figura femenina. 
ansiedad. hostilidad al hogar. inseguridad. autodevaluada. 
necesidad de agredir y ser agredida. necesidad de afirmación y 
afecto. Posee limitaciones ambientales y de oportunidades para 
relacionarse con el medio y aprender de éste, ausencia de 
modelos y de identificación. privación de afectos, mala 
adaptación social, presenta marcada perseverancia y pobre 
capacidad para resolver problemas de tipo reflexivo, retraso de 
aproximadamente 6 años. identifica por sus sentidos olores. 
sabores. distingue sonidos y como se transmiten los mensajes. 
conducta de higiene diaria sola. coordinación en su equilibrio. 
estadio sobre un pie y la planta de los dos pies. camina, corre y 
salta con movimientos coordinados. problema coordinación 
motriz fina. rigidez en cuanto al balanceo y flexión de brazos. 

ROSA: Fecha de nacimiento 12 de abril de 1974 

Prueba realizada en abril de 1973 en cl Centro de Salud 
de Salubridad. 

Resumen de la Historia Clínica: refiere que es una niña 
producto de gesta de nueve meses de duración con aplicación de 
fórceps. Por causa no establecida se sabe de sus problemas para 
la succión y deglución y franco retraso en el desarrollo 
psicomotor, acudió a realizar la historia clínica a los 3 años de 
edad, aún no caminaba, tenía equilibrio de cabeza y tronco, se 
encontraron características f►sicas de trisomia 21, se le 
implementó un tratamiento de estimulación múltiple. efectúa 
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algunos A.D.V.H. de cuidado personal. problemas visuales aún 
no resueltos. 

CLAUDIA. Fecha de nacimiento el 7 de abril de 1969 

Se aplicó en la Clínica Psicopedagógica No 7 el 5 de 
marzo de 1971 

Las pruebas utilizadas fueron las de Stanfor-Binet. no se 
le pudo aplicar el test de Bender. Ruven. Rutgest ya que no 
cuenta con repertorio conductual necesario. 

El embarazo de la madre cursó con amenaza de aborto y 
la madre recibió medicamento, tuvo bajo peso de nacimiento 
2.200 kg. Su desarrollo psicomotor fue muy lento. durante los 
dos primeros años tuvo episodios de deshidratación y 
desequilibrio hidroelectrolitico. Se encuentra lenguaje con 
dishartia (no coherencia en su sintaxis) y retraso mental 
superficial. estravismo convergente latente. Se concluye: retraso 
mental con probables secuelas de daño cerebral neonatal. de 
causa desconocida. asociado a hiperquinecia. Se le practicó 
electroencefalograma y resultó normal y un carcotipo normal 
(prueba de genes). Retraso severo. Problemas en la noción 
digitomanual. en ritmo. en percepción táctil y en coordinación 
visomotora. 

ALEX: Fecha de nacimiento 31 de inayo de 1968 

Se le aplicaron las pruebas en el Centro de Desarrollo 
Infantil A.C.. con diagnóstico a través de las pruebas realizadas 
el 21 de septiembre de 1978. WISC. Prostig, Bender Raden. Con 
diagnóstico de Retraso Mental. 

Presenta madurez visomotora deficiente. problemas 
perceptuales severos sobretodo en relaciones espaciales. 
problemas de contacto con la realidad. autoagresión frecuente, 
autodesvalorización, nivel de ansiedad alto. habilidad para la 
ejecución de instrumento musical, gran capacidad de aprendizaje 
y relación respecto a obra de pintores, escritores, músicos y 
artistas celebres. 
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SOFIA: Nació el 5 de 1971 
Pruebas aplicadas en agosto 31 de 1992 .en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Diagnóstico con retraso mental moderado. Hipoxia 
cerebral, antecedente infantil de hiperquinesis. caminó al año y 
medio. problemas de fonemas: r.p. Inquieta con atención 
dispersa. no sabe leer ni escribir, habló tardíamente. 

PACO: Nació el 17 de marzo de 1970 

Pruebas aplicadas el 24 de agosto de 1978. en el Centro 
de Desarrollo Infantil A.P.. pruebas de WISC. Frostig. Bender. 
Rayen. 

Retraso mental. el medio le brinda pocas oportunidades. 
retraso en todas sus áreas, especialmente en percepción. 
lenguaje. concentración y atención, posibilidad de lesión 
cerebral. Dificultad para el aprendizaje de tareas nuevas. 
agresión en su conducta, nivel alto de ansiedad y poca habilidad 
para relacionarse. 

Observación Inicial del Facilitador 

Creo muy necesario antes de iniciar este inciso expresar 
mi más sincera disculpa a todos los ahora involucrados, en 
mayor o menor grado. en este proyecto: los integrantes del taller 
de teatro especial. los sinodales de esta tesina , incluso a mí 
misma por no contar en su momento con una vidoegrabación 
que diera cuenta de los inicios del curso. y con la cual podría 
haberse redondeado de manera mucho más decisiva el trabajo 
práctico. sabemos la importancia de la imagen grabada como 
importante medio para obtener un testimonio mucho más 
fehaciente de un hecho tan efímero como es el de cada sesión 
particular del curso de teatro ya expuesto. Entre otras razones se 
debió a las limitaciones económicas y de tiempo. por eso abro 
este paréntesis no como una justificación. pero si para dejar 
asentado este lamentable incidente. 

Un factor importante para la primera parte del 
programa fue el hecho de que los integrantes con excpción de 
una alumna y los facilitadores, ya se conocían, pues trabajaban 
juntos en un CECADE (Centro Educativo y de Capacitación del 
Deficiente Mental ). 
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Tere: 28 años de edad, con carácter dominante. impaciente, su afán 
por ayudar y mantener el espacio y el orden la hace muy 
directiva, suele distraerse con facilidad, rigidez en sus 
movimientos corporales. su vocabulario medianamente amplio. 
no hay un rimo educado. mala memoria 

Alex: 26 años de edad. temperamento pasivo pero de carácter 
agresivo. constantemente golpea la pared. los objetos y es rudo 
en la expresión de sus sentimientos. poco sociable. su expresión 
facial y corporal está muy limitada. con amplio vocabulario, pero 
callado. habla constantemente de su guitarra. su trabajo corporal 
con grandes limitaciones. no hay un buen ritmo. su imaginación 
es fluida y variada. 

Paco: 24 años de edad. de carácter inseguro y muy noble. muestra 
mucha inquietud y temor por el regaño. le gusta hablar de las 
cosas materiales que posee. cuidadoso en su aspecto personal. un 
poco encorvado. mala postura de pies mala postura corporal en 
general. su ritmo no es bueno. muy mala memoria y su 
inseguridad lo bloquea para pensar e imaginar. 

Rosa: 20 años de edad. Se aisla del grupo. su volumen bajo, tiene 
problemas de lenguaje. aísla las palabras. no usa conjunciones. 
dispersa. con estravismo. incita a otros a hacer desorden. refiere 
constantemente lo relacionado con su alimentación y su salud. 
dice constantemente mentiras, buen trabajo corporal. pero un 
ritmo muy lento y fuera de ritmo, mala memoria y el orden de 
ideas perturbado. 

Sofía: 23 años de edad, de carácter muy inseguro, lenta en sus 
movimientos. y en sus participaciones. repite las respuesta de los 
otros. se le ve miedo a equivocarse, le gusta sonreír. una gran 
tensión en sus músculos, un mal trabajo corporal. su expresión 
facial y corporal limitados, mal ritmo. su vista la esquiva todo el 
tiempo no hay una integración grupal. su vocabulario limitado. 
su inseguridad la bloquea de imaginar y crear libremente, así 
como ocurre con la memoria. 

Claudia: 25 años de edad muy inquieta. dispersa. mal ritmo, no hay 
una integración con el grupo. propio de su salud se encuentra en 
constante movimiento por todo el espacio. no fija la vista. su 
elasticidad corporal es favorable. pero su dispersión la apana de 
seguir un trabajo constante y en orden. es frecuente su insistencia 
por distraer a otros. muy buena memoria pero un mal 
ordenamiento de ideas. el fluir de su imaginación es favorable. 
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Carlos: 18 años de edad, pasivo, muy bélico. problemas de lenguaje. 
buen trabajo corporal y expresión facial, su problemas de 
lenguaje no le impiden. hablar por gran cantidad de tiempo. 
aliado, no se convence tan fácilmente de las propuestas ofrecidas 
a ciertos eventos, exigente en sus observaciones. el fluir de su 
imaginación es aceptable y una mala memoria. 

Maribel: 16 años de edad. estricta en la limpieza y el orden. le gusta 
ser escuchada. problemas de lenguaje. amplio vocabulario, existe 
cierta inseguridad. hay cierta identificación con la instructora. 
muy cuidadosa en su asco personal, existe cierta atracción por el 
sexo opuesto y coquetería de su parte. mal ritmo, expresión 
corporal aceptable. pero facial limitada. muy sentimental, buena 
memoria. cierto trabajo en el fluir de su imaginación. 

Juan: 30 años de edad. disperso e interrumpe el trabajo de otros. 
miedo a ser castigado. buena expresión facial. pero no expresión 
corporal. su ritmo es regular. inseguridad en su persona. buena 
imaginación. pero una mala memoria. 

Luis Alberto: Una gran tensión en su cuerpo. propia de su salud. pero 
hace el esfuerzo por realizar las cosas.(participó poco, no hay 
mas observaciones) 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Tablas de Actividades y Observaciones Mensuales: 

Observaciones mes de Enero de 1994: 

Las dinámicas se realizaron con éxito debido a que la 
gran mayoría ya se conocía. solo una de las integrantes y los 
instructores éramos desconocidos para la mayoría. aún así se 
observó buena participación y entusiasmo. 

Se encontró que Maribel sentía cierta identificación con 
una de las instructoras expresándolo a través del cuento. además 
es una chica atenta por definición. pero tiene una gran dificultad 
para hablar. le gusta el orden y la limpieza en el lugar donde está 
trabajando. 

Tere trata de ayudar y le gusta ver limpio su espacio. 
con facilidad suele distraerse. Paco se muestra inquieto. le gusta 
hablar de lo que tiene, se hace cómplice de Rosa para hacer 
travesuras. Luis Alberto se muestra tenso cuando tiene que 
participar individualmente. se esfuerza por responder 
adecuadamente y lo logra, no le gusta que lo ayuden. pese a 
tomarse mucho tiempo para responder. 

Sofía es lenta en sus movimientos y en sus 
participaciones, le cuesta trabajo responder posiblemente por el 
miedo a la burla o a equivocarse. le gusta sonreír; Rosa tiene 
problemas de lenguaje. habla con bajo volumen y refiere 
elementos aislados, constantemente menciona cuestiones en 
cuanto a su alimentación y malestares estomacales. incita a otros 
a realizar travesuras. se alteró su pulso respecto a la respiración 
refirió mentiras en cuanto a su estado menstrual: Alex habla 
frecuentemente de su guitarra y que sabe tocarla, es menos 
hiperactivo a diferencia de sus hermanos. Al finalizar la sección 
de comunicación visual espontáneamente verbalizaban y decían: 
quiero mucho". 

Claudia es muy inquieta presta poca atención. sin embargo. 
cuando se le pide está atenta por momentos. sus participaciones 
son un tanto acertadas; Carlos participa, tiene problemas de 
lenguaje. es muy tranquilo. 
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Observaciones mes de Febrero de 1991 

Maribel y Paco muestran actitudes de noviazgo, iniciado 
y llevado por ella misma. Paco mostró poco interés, solo se 
tomaban la mano y se sentaban juntos. Se procuró no dar 
relevancia al asunto y se optó por ponerlos a trabajar separados. 
duración del noviazgo 15 dias cuatro secciones. Rosa insiste en 
hablar de la bruja. 

El comportamiento de todos en el convivio de la 
celebración del día de la amistad. fue mas abierto distinto a lo 
ocurrido en clase, en particular Rosita mejora su comunicación 
agilidad y flexibilidad corporal. se observa menos tensión. ya no 
incita a los otros a hacer travesuras y tampoco platica. trae 
cuadernos cuadernos viejitos para hacer tareas a sin ser 
solicitados. 

Maribel. a partir de sus noviazgos se ha vuelto mas 
callada y poco participativa. Alex mejora su motricidad. poco 
expresivo. Carlos presenta mucha sensibilidad en su relación 
amorosa (no está correspondido). es mas callado presta mayor 
atención y presenta frecuentes cambios de estados de ánimo. 

Claudia es mas atenta y su participación se incrementó. 
su relación. cambio notoriamente a partir del 22 de febrero. nos 
informaron de la supresión del medicamento. En Paco su 
atención aumentó, es mas tranquilo. 

A Sofía le cuesta trabajo expresar lo que siente. tiene 
deseos pero no puede hacerlo. es muy imitativa. realiza las 
actividades como los demás. tiene problema con sus 
movimientos corporales. Tere es mas tranquila muestra interés y 
es un poquito menos directiva. Le molesta que gente ajena al 
grupo tome su material de trabajo. lo considera una falta de 
respeto. recuerda con frecuencia la comunicación visual. 

Juan interrumpe constantemente en clase. En general 
todos gritan y ninguno puede llevar el ritmo marcado. 
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Observaciones mes de Mario de 1994: 

Todos en general estaban en una apatía e indisciplina. 
se optó por solo estar en clase quienes quedan trabajar. 

Al trabajar "el contar una historia". nos permitió 
observar en los muchachos la falta de lógica para desarrollar una 
historia. no existe ni !ilación de los hechos. ni coherencia. ni 
siquiera elementos suficientes para crearla. 

En la marcha individual hay mejoría en cuanto al ritmo. 
uniéndose uno a uno mantenían el ritmo sólo por un lapso muy 
pequeño. 
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Observaciones mes de Abril de 1994: 

Se utilizó el método de competencias para mejorar su 
interés y participación. resultando favorable, se observó cómo 
Tere agrega a sus respuestas moralejas y consejos. Paco siempre 
pide ayuda para sus respuestas. 

Terc y.  Alex presentaron agresión. con su mamá. el día 
de la convivencia del dia del niño. Por otra parte Juan siempre 
pide disculpas por su mal comportamiento y no quiere que el 
instructor se enoje. 

Claudia y Alex. mostraron al relatar historias que 
agregan coherentemente nuevos elementos en la trama de esta. 
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No corleetal» Cuenta eu Wire de• 

f
Menciond pocos Me - 

mielo* *usaos 

peeresolsrt 

riletwela en le vi • 
asa y lela pos co. 
roce lél Upe nuevo 

( Oseconoodo ) 

~la :opuesta 
mesado canon« sal 
wmnción 

MrOar %ene peillopecid" 

inlerwele ante e • 

Marchaba Ame de tern- No conleetaba ea 

Pleidille 

Mucha allenodn gueto 

poi lo aceseded 
Uds di su «lapo. 

paro niponas tenlo 

— — 

ele y NY pe co- 

now UN Loe nuevo 
( Deeconoadoi 

po y ocIsionalinehe no 
hatee repuesta 

Carlos Ore ~chafe Reta de tse Conocía alones de ea 

~canee 
Mucha Poco partseallyo $e ala en loe de e 

les en lo que su • 
cede 

peo podón 

Wereado 	le 	- an 	is 
atecen  ligo 

por la ecteddect 
Cuenta le rapo 

ele y lela Por co-  
noca" di Lees ranye 
[ Dem-Yeaaelo 1 

po y orecioncenente no 

hetui 
pero sope elemenloe 
Delco§ cieno* ala 

oliere I 

raiipuiela 

tOrtla Suene Marchaba a tengo pero 

esa repuestas no lar 

ron salleacexlas 

No contestaba las 

Mucha elencede1 globo No prueba alencen Ilenclone Se Na en Soda loe 

datase 

pelcipentarl 
le inlareeada en 	si • 

loe Mimen • 

loe cuaba de la 

enea tea y lela por lo" 
'tocar cal lucir nardo 
(Dewonocalo I 

la poi 	aceeded 
ellopirele 

Juan 

• 

Mane Marchaba • lempo peso 
su* repeNtae no Ase 
ton ealleactonr 

— Mucha elencen pato 

po: la actsclad 
bee coreortenerieo, 
se lo ~O del &alón 

Cuerea le linee 
corvare  /nene 

Menciona ateneos. y 
y cuando se «News 

se disalpa 

pelcipacen 

le eleinieado en 	si • 

ida y tala por co- 
nue in 1.5 nano 
( (leeconoolo I 



Observaciones del mes de Mayo de 1994: 

Tere solicita constantemente acreditación de su trabajo 
realizado. todos se involucran más en el juego dramático, en el 
aporte de ideas como en el trabajo de su espacio imaginario, 

Existe mayor entendimiento en la actividad del "cuento 
con tarjetas" y en "La dinámica de las palmas": observamos 
avance en sus ejercicios corporales y empiezan a memorizar el 
orden lógico. 

En el juego dramático de esposos se observó vergüenza 
y risa. pero aún así jugaron y aportaron en su mayoría mas 
elementos enriquecedores para la trama y la credibilidad de esta. 
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YAYO DE I dial 

ACTLIGAD ANCLASLANFI.. 11 Vale . 4 
..-~ounn 

%coma, o . rn 

`...~.•, 

a..41.1 Cll arnelic o Enna/44n d• oro 
otea cosPfso* y 

Onlynca de Palmen Cerio Juego dnindlaco Observo y toco Pala,. la pelote Juego ckeinatc, GIMO I. toreo. .e 4  
rnuurs, 

con 141•114 

Ton LoullaG la Paga Y 
ea 440.0.1 GGYTRIS 
nw11111 

E tunleO 4, noret” 
G01~0 0.1.11.1.X, Y, 
S. dia4O el ~su 
3 nmety. 3 maro 

y un carraón pero nO 
o. 4441 die 14,Y0 

lu• ,••••u• 1.4o • 

14, ~e • su paros 
1~011101.1Will 

~ a ampo y men - 
.garló CIA ro iripur - 
urde ~el como 
sueno duerno* 0•044 

Traer con Pro. de 
55 l• erre 

Protiones ase role - 
uán de cabra FTS - 
pre .41404n Ore lo- 
LO. 1104,4b1-0.4 y 
red.. p114114114 

de can, de rotaroOn 

No escucha armaos. 
no delerencas de ala 
400 a arao 

Trabar con el gorro 
y dr ton o &o - 
1,41 

1. cueste Tebeo Me- 
Cm O pepo en 
elernentot %coa y 
Vitro veceros 

4 

Realzó el arado 
tormehlemenua «O 
.o•••• • ... 5 
rnstructOr pire SO -
14144 aprobaceán 

Envare • o posan. 
correcta muy hado 
y no a O manos 

Lo Curda 1,44t4qo 4 
Ta(.« y c•11+ r. 
nate 

Can 	1410114c4n 

x• 
alar_. ~a as aseas O 

~ 
E•creaC. 'ea. dio Fl.conoc• • rrn. P114111 

4.0444111•111• 
~a o unto da o 
mara y le p..410 
tren 

Trago can eistael 
room al Pato. e- 
J 	• l• nielois 

Protintle d• rota • 
cán d• %Oto a - 

so diodo. modo 

54 ~o en loe 
elinade no die • 

Remo soirrome el 
Illálo d• 

La cuan raleo me- 
asar el pago en 

tacos 

P.Oehl el mesar 
leacatiemenle 

Enes a la pazco. 
Is 

Propone una terne 
mas ernouscada de 
elernemos 

O ase ~44 do. n 
renco de toba 
liado 

so tlIneta corrector.. 	pe- 
ama Na y ego romana Tare y 

O 	. 

No ••crli•C ....$ romana 

41fiech• Cid COM. 
eimenloa 	y 

44/11141111 aloillelles. eu dato 
rufo ellreal. un nOINOSOS. tamaleras 

en milla! 	 e 
Yerra nellactn do 

111~1 
con la irropreactra 

Paso Coa  • con te crac 
paro pide goda 

I. reannOCS a SU pan.- 
o 

techa •Upare No orlo. an loe 
alome . 	- y 	ade 

U del personar 
pro lo aula de la 
MG" 

reo dan 	1444. 

Le cueca Saber Me-  
Ido el capo ase 

Secos 

Fleseen el .raso 
letrorablemeni• soto 
~ata a as al 
rato.clor proa so - 
*Cal WXCEID~ 

Ey.. • o persona 
correctonenlle 4 pe. 
toa pero no a Ir 
MIMO 

P.e 4....4.44,11 <MY 
SIStrue. kv y no he -
ble Mucho 

Mor etio a creas 
eran Dho. Soft« 

Urdió 	Tea.  co.. 	pe- 
de liban mira y pa praderas ara ro • 

dio Le proa 
den Se leare 

di ayude carea a 
ser al atoado pa- 

... e 

~he el campeo 
de ~o 

elsmenlos 	y 
Otra Mecerme. Ama y al un arrean 

Mama y b  Cale 04 
De" 

ra ~SO Pera " 
din 

a Olpilo 

No ~Ola Neme, 

a 	de loe  

con 4 magnot. 

Lomo 
Flor oscon000 &Su pee- 

4 

Trabar can peco. No 	r  Comelnedess acepa 
a» rasos . 4- 
eacilstl en Is ara 
ceda de Olga 

Le cunee traheio res 
«Zar el pago 41 
•Ionenlos lacro y 

14~0 el equrcacao 
443.1.21ern~ *e - 
4.••• la Meada 

Em.a • la persono 
cOrrectalwle la pe- 

No May denWalatnen-
1,.. y 4 c olli. Sra 
1.4,3 Illtagf.a. las • 
asestas 

Coloca aranero es No eecillo umontos14. 
Mar 111 munekoe • 
Ten Sola Peco Oe 
cal Roun• y ••• no 

•• Iban • ella •• 
19 • ‘',4,1, 4441. 

No dora ~le 
• asa k. Nao g4- 
ro re NEW nodo y 
440 

no hace canteo do 
Silo a 'apdo 

• 

so 
^ OKILisoCar~ meya •IltaceWele y 

411las aro de ami 
44O 

pero con •141411141 
roes Iota 

Irstear untonsole 
l• con 	enegin•c4c1 

50114 no ..../.... .4 rombo 
Mug. un 5-... y apto 
• 4« 55.5. o. 
c onces y ~O un 
/...rego y IN» naJleN•• 
: ose se mor. 

N.K.ANJC• • bu >11111. ama a orco lao — 
44 4 rad tan y 
.14.4. oteas ~do U 
more 

Tomo en rocenán 
O. nango y 0.1 rolar 
cal. de cartera Me - 

de 

Eecnucne I. lar.- 
nos pero ala /111.2141- 
do so dlerrican en el 

04ro non .4. NOPSN. 1-• Culnilkelbeeo nely 
Izar el ruego so 
siseronlue ONCOO Y 
114,44 ~meneo 

14e~ el ciercroo 
loyoreblemenle 

En.. a la pm-lona 
correctrnerm ia pe- 
hola 

CSAda •4 e opec, . 
nal:reno re da - 
n-.M. y n. p-.....1.. 

CaduS413•1, rpeca 
41.1/1 sioesnio& p..10 lcrowaranwnee 

salme 

-" 

loe en raleen 
icalare nadar y 
~oros 

oral. de modo • 
amo la con ~acr. 

• 
La/ Marte Cmoca con .• por — %coreo. • .4/ pan. 

Voy ladero 

C11•1114 • loto y dio 
do hitas ella e Os- 
U/11 014i111• croe • 
ea ~ a palear 

re hable sera- Y clic
la raec Ido 

Trrra con pa re- — Sr sec.. los s • 
~MG no rolde 
U coro de 14•0 • 

M.O 

Deo ton o Wall cuma Otro ros 
tus al pago  un 
~nos locos y 
ishale oncerneoll• 

la 

~ab el ey4C.c.4 
fooraliernertle 

Enes a le c•non• 
colleCtansnie 4 pe- 
iota 

Se soasare en la 
carne y raspea  ro 
opaco arneinero 
aun I•findriarla, kl 
ce. 

porte mo ~es 
su drogo 

pro con alemenlos 
~Dos 

con 	ernsposcaln 

Caree 
i 

No NULO .4 nUNL.• Ri•Cork›C• • •••• /1~1. 	
, 

Orratorneno 
9* ~O 11•010 y —  Comelmaro mara- 

Lee datara con 
No ~mas los o • 
lamo. poro 011a- 
te de re acorde can 
Os palmo 

• 
No rondo~cae 

— le cuente Veteo roe- 
CM el pago sen 
Oennerrios locos y 

— Enea • la persone 
cremar.% la pe- 
Iota 

Poco rafbcyJatuO 
no odee con ...k,  
rnerrI01. ce ~a 

Se ~sous N .410 
ole le pea dEnopC. ~arlo te» 

la roa 4 normo ere 
U ~da Clec. y 
Raya 

de gorra 
problarnas de roo - 
crt. del ~do. 
noma neleraen cae 
t 4•11k 

Vatsar ancernenle 
con l• 4141411c411 

Orces — %conos* • su pada — — 

., 

Ccanare can pret. 
de 	d• rnas 	naluato 

— L• mole tutela ver 
Mor pago so 

datos camotes 	y 

— rEnee • e pesos 
cc.rrectornee la pe- 
Ola, pro 4-40 • 101 
~tu 

NJ So JelpuLlaz y Nv 
Doler con semen - 
tos 01491,1•045 so 

o responda y tem 

Priv?" 

le Se ,,...tira en 

No ocrer o ~ore 
ffiL•40 UN S...~11) 
un coma en a ea y 
•Olo 2 ~roe ds y 
Paro 

no se rade con lis terarrewranie 
palmo tiara no rey r • 

paeraMo di inialrta- Indow untomenle 
manis coonlinscato 
•n S/11~5411/•• ..... 

can le eneweadat 

Junr,  Cobeacon aPos — ..a.conocea a . pena — — Can11~ can Wabler- 
ros de 10114.4n Si 

No escuche elencos 
~014 ILOCd• co. 
O 

Se O dadas con- 
Ni IN 5111b. MI- 
~ola de Ir MIS 

Le orada Urdir nos 
lar el popo ase 
atorarnos tacos y 

amen eieearado 
esorePlernsat• y he 

Enes • la persona 
conectaron» la pe 
loa 

- 

Cera esporo-nene 
en la lectilre Oil 
peroro 

ecearelowroyar 
ce mansierles rae 
n'upo.. 

caceara y lobeos. 
coordinando del 
n.o de eco pedes 
iimollt. 

peas 

_ 

Inebept untamerib 
con lo ropmecián 

— 



Observaciones mes de Junio 1994: 

Se integra una joven nueva, pero inconstante en su 
asistencia por lo cual no se adapta al grupo. los chicos 
constantemente han marcado un avance en su trabajo fisico. el 
orden de la rutina está mejor aprendida. mejora su actitud 
rítmica. 

Existe cooperación. crítica y apoyo entre ellos. se 
observa, en Claudia y Alex en su trabajo juntos una acentuada 
emoción. Rosa se aísla y se apana del resto del grupo. sin 
embargo. sus compañeros la llaman y tratan de integrarla. La 
mamá de Rosa menciona que la chica siempre está pendiente del 
día de clases. En las instalaciones donde se trabaja se invitó a 
todos a participar en una Escuela de Vacaciones, la cual llega 
como un evento extraordinario . la misma instructora fue quien 
impartió las clases junto con otros maestros. esto favoreció la 
convivencia con otros niños sin limitaciones mentales. La 
participación pública de trabajos realizados fue enormemente 
satisfactoria para ellos. 
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JUNIO DE Idee 

ACTIVIAL) Encuerdo coa nema Quo nao, por la 
minan. 

ErocKor 
corponoos II 

E rpi noto carpo r el 
blwo 

Cr*. Tempo ce 
melote 

La pr esentacOn del 
corso do imano 

Togo Slo einConli0 <bocine 
pire con su mama y 
deo pie» quena 
mucho 

Traba» adecuadamente 
pero confundo or orden 

de lai *sedad» 

CJII • blefl, Dm,. y 
se Incline con MI 
,tarad pero no pude 
Kim buo [minio y 
tronco a.00tedds 

Contra por el espacio 
aren» »e mamey ae 

*03» 

941 aprendo la le ra 
de la carnudo a...0 
poco ~un.» poro 
loonw o da una orco 
le »condado a la 
note dada (Bovino) 

bino denla y per • 
"ciprina y recuerda 
4 'primado 

Muy emocionada can- 
te aro y de Ion- 
le 

Apenad Paga con rasar 
»dm calando yo- 

/3 Clidi le talarla 

Timm adec.adarnente 
Pero cone"» ie arden 

lir *cardad» 

COM, »Ola 14 in - 
cena necia loe ud.* 
y logre soden« euo 
urna y Ronco en 
ba 

Calllira por el ~boro, 	'tle 
en cócalo. linenta 
lid nunca ~ido* 

aprende lo Mis 
de 4 canción. a un 
poco 'reo nido 1 proa 
»mude ~u In 
rano) 

Edito denlo y per • 
licipdhe y recuerda 
lo "primado 

Muy emocronalo, can-
t• birlo y de Ron-
II pone mucha den• 
colón molo 

Peco Peno con urbe. 
ceded osen el epa 
oxeo. Ist poco de • 
j4/110 por as el tea 
» dad yuyo 

'Trata» reirecuplernenle 
pro cone"» si orden 
de Ir *n'edad» y 

Corro ie mina y 
talla Con pero lene 
hl» modas *mon • 
Indas 

Carona Ele apode he lela 
de le carraón ole 

dieeniond» y mire 
deopude de la O*. 

Esluro denlo y pot 
»rodea y recuerde 
lo 

Hond.>, emocionado, 
canta de Mento y el 
eni• f >monta lo 
~nos ten 

por el »pum 
en cocado. yollsonelo 
a yo al inductor aprenddo 

d *dotan* le lo • 
rea Si e~» por n - 

untas,  

orón (tenor) 

Ilesa »dr Moda real 
al ~y den el ye • 
oxeo atado • eu me- 
rné y murió cinto. 
le deo roed la parla 

Trabe» odecuinernonte Caer no cone die le 
noce y hay que role». 

6. duelo meato 

Carne en croad 
solo trua 

La de pene cave. lo 
hoce paro ardo dee • 
pulo de le acoceada 

»opino) 

bino almea y par. 
»para y recuerda 

O elItenhdo 

Can» y han bele. 
con dicción y con • 
lenta 

Pero coreando al corlen 
de loe acodado 
5~ C0f1 TOVIIT111101011 
de menos 

lenlarronle. 
ti los dedos O* le 
~10 

Sola Le deba »nadita pe• 
ro reató el dom. 
uo lerotablemenle 
otead • eu mimé y lo 

lio 44,  4 arlo 

Trabo» adecuirdimerila 
pero cone"» id odclen 
de leo aceedidee 

Corre adecuederrenn 
a ensile!~ eu daga 
cadad 

Corren, en caculo la 
violando las ~O O. 
cmoartelmente. re n• 
cala broa Melada 

Can» claro y Lane, 
cm »de en lo n • 
racourn (casad) 

Fatuo denla y pm • 
acoaere y recuerda 
la 

»uy emocionada can 
Id y ratea Suene. 
Tostó eapinclid y 
11•91,1 

aprontado 

Mantel Pede con Ole re • 
aleó bien el 11,11C+ 
oto y Si ibiamion 

lleoe larde a loe • • 
retoco* IN d•frwms 
por Le ncreeolna de 
loe demás 

Canino en cacleo la 
rentando lid menor a 
cale:mínenle » in- 
cene haca aderenle 

Camita 

tanto con dactdM 
y le cuerdo Hado 

adonde* 

felino denla y par. 
rapaba y muerde 
lo ogxerrido 

emocronicla cony Treta» •decoadenliint• 
pero corean.» ei orden 

Muy 
Id y bebió Ud» 

leo de 	acladerioe oe 
~dita ~cae no e 

k" 04111 sendos 
Corre Cabe Pire» de Peco, rea • 

W loen el »duoo 
y libreas e Poco 

E. ~IMMO,  ere" 
dem," de le Indica 
con y le da para 
corlar 

bino denla y pap 
Supiere y recuerda 
la aprontado 

— Tienda edecuedernenle 
U 

qui*Indoo• y ao 
conetenlemenle 

Por el esPodo 
meramoreclo pero corlando 	orden 

de les ocloirlideo se 
le 

Pare 
propone 11~§ l'UU. 
caos y loe aneen" miela porque no 

el.. lon .prestan 

~e el Trabes adecoliakinonlo 
Pero corlando d orden 

lee de 	'ciudad» » 

— Cerro» por el upado -- (sino denla y par. 
»paleo y recuerde 
lo epronddo 

— No hada tobereclo 
epercruo ~Mamen», 
edite deprisa e • 

traeos or'i'no 	se 
mane acosa ledo* o 

media» ~que ro le briol e eu mem& cierandrnonee 
~elan denceM 

aun No molad eadmiled 
UD* loen el epa 
caro 

Triada adecuademenle Cone Pon bromea mu- Cerned por el opaco. 

en caculo. levan» 
lee marca ocadond 
inpoli 

Con» duo y bade. 
m'ocaso ere« e 
lempo 

E tino denla y pm 
aupado y recuerda 

Calado, nenolom, 

no celó ni habla 
edita asuela» 

pero cotana el orden 
de loo ecleadecles 
TM») ~V ~411W 

cho y porde Unan 
la epnrddc> 



Observaciones mes de Septiembre: 

Se prestaron dos meses de vacaciones. y se hizo un 
pequeño convivió con los padres y alumnos. se aprovechó la 
oportunidad para platicar con los padres acerca de los cambios 
observados en los muchachos. 

Rosa se ha vuelto mas cariñosa. activa y accesible. ha 
mejorado su humor y es defensora de su madre frente al padre. 
Sofía también ha mejorado su carácter, ya que era muy 
malhumorada. Paco . Tere y Alejandro. han disminuido sus 
arranques. se controlan mas. En Claudia no se han visto 
cambios y la madre lo atribuye a la inconstancia de su asistencia. 
A Carlos no le gusta salir de casa ni convivir con la gente, se 
aísla en su cuarto. además no le gusta cambiar sus hábitos. el 
abuelo le acostumbró a ver películas bélicas y ahora el chico lo 
chantajea con su presencia. con la condición de la renta de 
películas de esta especie. no ha visto cambios, sólo que al 
principio le cuesta salir de su casa para asistir al taller . pero 
después regresa contento. 
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Observaciones mes de Octubre 1994: 

En el mes de Septiembre una de las hermanas de los 
integrantes del taller solicitó trabajar con ellos. pues tesis estaba 
relacionada con la educación especial y el deporte, se accedió. 
pero lamentablemente. su inasistencia e incumplimiento. 
provocó el descontento del grupo y afectó nuestro trabajo en el 
taller de teatro, asi ahora contamos con la inasistencia de 
Maribel. Juan por desconocidos factores dejó de asistir. y la 
asistencia de Carlos empieza a ser irregular ( se informa que por 
problemas familiares) 

La participación y atención de Rosa ha mejorado. Paco 
sigue requiriendo ayuda. Se observa mejor trabajo cuando la 
actividad es grupal a diferencia de la individual. la irregularidad 
de otros desespera al grupo en general. pues surge la necesidad 
de nivelarlos y en cuanto al avance e indicaciones ha de 
volverse a repetir algo de lo ya visto. 

110 



SEPTIEMBRE DE líe» 
	

OCTUBRE DE I». 

ACTIVIDAD Cesase amor E. *Lucren 

Tete Querer . ~atoe a • 
meg no pies. y 
comento Gel ~II y 
1111Q04 

»uy burle coordne.don 
en be errin.era un 
por des 	en te can' 
4041 qui 4111 que de • 
meter Quo buena 
seectodon en lee roca. 
lee 

Alesancto 	1  arare careto no pe. 
bar no Iternfripe 
y iguana a tris a • 
oled 

la 	huna coordinación 
in by lyelercell COr 
paree rrei.y entonado 
y buena egeourrón en 
W vocales 

Paco Coreen con mis cern • 
arene querer aloe 
maestros 

huy buena coordinación 
en kot ess coros cor • 
porche muy entonado 
y buen& Numen Orn  
lee vocales 

Roe. No eeprig nada Buena courdinecebn en 
gocen caneó con 
Duo volumen y trata 
en apectAll lea yOCII -
4. 

Bola arrogo y »da con el 
ampo 

Se nota mem aun • 
yolyinierto en Ice e 
»ruco* y en Now 
don a vocales 

Wertiel Fealdad »opa a 
rad Page y rerere e 

Sirria 

— 

ni 

Cielos En la* toda eme . 
led y salud 

»uy turne eilKui;Orl an 
todas ere airead» 

Quid» 

. 

No pelear con me 
n'e 

tide note nao aun • 
~unen. en la e • 
leruMli y en etecu • 
cien de noche 

congruos. que no 
apea le mames y 
rn mema 

A reex.bce una 
red& mon: al 

leer,  y Permutar lifthell de enecOn Ralla 

Muy Mena y memore 
cataba aproximada • 
mera une tete(' ine 
yor liecerelenle 

Buen. elocución re • 
podo,» el numero de 
pf/nadad que se rho- 
caten todo 0 
mercar camelando y 
pene* del cuerpo 

Ere un aun flanco 
le Inoneco anteado 

Reeireoe el uece 
cio conectaran» 
pero cumbo el tono • 
panero lene que e • 
Atarla y no lo ha • 
GNI ele delennns • 
be 

pero controlé ed 
leo «lo con le re- 
pides del aten y 
ea la diaira 

Muy lenta se N ore,  
c o que reproduce 4 
nota bien 

Buena *escuden, re • 
palma el nuntwo de 
palmadas die e* tono- 
caben, turben al 

Ere un men Ame 
erterearb 	~rue 

No ~de deccrOn 
colada e enea le 

pero cenando el 
loro alto con Is re 
pase del estin. y 

le dese ..te 
merca comando y 

del Cuerpo .pirtei 
Muy lento delcuesd 
tus reProduct ha 
note ralo oda reque. 
ne se da 

Suene .lene~ re • 
products el rasuro de 

SiE 	in Cien Reio, 
erillindló le duma 
Pero cerrendd de 
torio ido con le 1. 
pais del acere y 
41/ le &se 

~no, ad» 
éptratición pea man 
élele palmad» que le ind 

ceban lamben al 
mecer caneando y 

jadee del cuerpo 
Poco Cleper14. pero 
en 4 momento Os re • 
produce I nula lo 

Repoducle mai o rns 
n'a pedrada* de lee 
que u ro:citan p. 

Era un sun Ama*. 
le enlendlO 	cle*rice 

Dispersa no *e ~a 
auras de que ae 4 

peo Coa"» el 
tono ello con Lar e 
pides del arada y 
era le ellus 

'tundean 
rase poro en rasnen 
de roa muy bao 

ro al nalga en 
«rento la roto ten 

Muy Orna diactilad 
Pea reproduce le na 
ti ~ida y red». 
os de ayuda 

liana .suman re • 
produce lude de 
ano las parnides. 
pro • 4  ~mero ea 
COrrectO 

Era uN alero tal 
aneen» Le *teme 

Dispersa no deuda 
a quin ~nula 

Peo conlkovió Id 
tono eao con la re 
Plebe del leobri. y 
Ore la MI 41 

»uy lenta dactdad 
Pee r..r odas is no- 
te necea y rige 
re de ayuda 

Buen estoucen re • 
podo.» ara de 
ano les paladee 
pro iii Malan Ite 
correcta 

— — 

Deactiled para re • 
prodtoe la rota n • 
acula u ~den* 
yr 111 tono no corte& 

— — — 

E Naba  nen callana Y 
el reproduce lid nota 
o necia con bao se- 
Unen 

ten ~Urea erg 
de ~lempo. pero en 
j‘prC,  ho ralo rrin 

Oen 

Era color Blanco. 
Is andel enlericed 

Despena no habla 

pero contrató el 
tono erro con te re. 
Plebe del emOrt y 
Ora qi edule 

gag pare mor • 
be y proyecta 



Observaciones mes de Noviembre 1994: 

Ya conocen y saben perfectamente el orden de sus 
ejercicios corporales. se empieza a trabajar la retroalimentación 
entre ellos, por lo tanto. esto obliga a estar mas atentos. 

El trabajo corporal ha mejorado y lo han unido a su 
imaginación por lo tanto su creatividad aumentó. Se observa un 
acercamiento mayor de Claudia hacia Alejandro, y la actitud de 
éste es el de alejamiento físico o aveces de atención. y sin ir mas 
lejos. en la primera ocasión de la elección libre de el Juego 
dramático el casualmente elige ser un divorciado. arregla su 
problema a través de esta actividad. 
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NOv(EMBRE DE I ara4 

ACIIVIDAD Cuento de 'hilen* y 
exalta 

Juel., dianaluo c C•o• tilio 9 belimeidn Ayudan)* a unir 
orimi de un i.ilellii 

Juego dremeo :o 
e .,,,, ni.. une fluf 

• 
Vocaliareioneh Jopo boneta° 

Un blIcio 
Trae Muy dienta e relee 

io que ociand en 
M cuento role« he 
aloe miedos 

Hace tal mingo rampa 
la mermo rnagineno 
y no rrieja roa 

No me reo aqueo fa 
un chango i. ele no me 
pude comer un plátano 
Se wad leen 

Recuerda el orden de los .lar • 
00305 no »pm • 0.10.0 y ce- 
Mía respiración ciencia«. 
comuniceuón osmio. «celdas 
repteNnlaciOn peniOnd lavo • 
real sapo salan y mire • 

bueno 

Muy lema y palio • 
palla cuando era e whe• 
sano 

La una rota .ro a 
lega sigilando ah • 
Jumen« nuera eu 
Palie y ciefpc en 
presa 

Ea la toca la* reo 
liza t. 	rocallas • 
(iones I Una luce 
te mayor ~e .el 
loro marcado) 

%camarera Menina 
su «necio apanad 
oció Mampara lela • 
tono rolo carne y 
ropero 

henteción (peas 	memo 
na y partmox..5n 

Almendro Muy mento dm mai 
otorrnación de le 
contera:1e en 1 *Jen • 
lo 

E. un pro si Colocó 
en 4 patas no respeta 

No mc de, pena rie sial 
Canina 11>. he y cura. 
terma hambre y no me 
da modo 

Recuerda el orden ile loe eres- 
CICIOS reapeación caniCulal 
comunceción weiial reptad» 
representación personal farro . 
ramo hm tal chango en re • 
presentación pimpi laroritile. 
,parierpele 

No Nada Molo y 
pa lo Molo no Pm • 
lec011ial Cuando se 

Clerel &aneo cher • 

de. Pendo con sus 
oreaos care esadralquer* 
e loe catados leo • 

Rearma 1x" 14 ro • 
coligación. Mío re 

Sr Divorciado. pide 
Mes. Peco como 
Juez y a Claudia can 
esposa Mai. ee 
.401C4 de amaba 

~duo engrano de ayuda 
toquen' 

~Mi 

Peco Muy nodo, dló mea 
oformación de la 
contenida en el roen. 
lo 

UOM pLato le da me 
do paga solo hace 
un peno. cone y Una 
lame en 4 palea 

M. dio ti el•wo «leo 
Mundeo lumia agua 
morado Me VI perro 
mago ase por le rnu• 
sea 

Recuerda el orden de loa alea' 
croma. reispeacion Marie • 

No cataba aleteo y 
pa lo tanto no pm • 
«mal» cuando m 
'puna 

Magulla blenc.i, u• 
Mimo bade sea 
pachá y IrMaito en 
nudo 

%Mis boto Id K. • 

calitaudn poro re. 
pare de muda 

,keL 

Oca repieeen~ personal. 
(vio un perro an 4 palee re • 
«orientación amplia se acure-
da y hay coman inca en eu ac• 
Viided 

Roes — La da pene cermet no 
impele el @apeo° i - 

SorN une laca lechera 
cene leche y nolo te. 
ría Irehe en tu pocho 
me dio pena pum 

Recuerde el arden de loa qm. 
caeos remoción deroga« • 

No 551404 almea y 
por lo (feo no par • 
Ilamatia cuando he 

Un fama muy pe • 
quino y lerdo pero 
ee aren etre croe 
conceneactOn 

%Cela boto la ro • 
caluilición pero re- 
quiere de mude 

Secretara lelelono, 
magma mcnIono. 
y rectrywo *tau no- 
me y le ~le del 
cederme». sacre» a 
maquine y contesta el 
rahrono 

magnapo hOlo lee 
dedo* hace Mama 

ea( ocasionalmente ) campo 
neoil poco N/ruletas repre • 
~tocada persona hilz•oPoterno 

requena 

reprelienlaciOn ("upad lerda 
ato dmplidanienio 

doga — Repela el **Pacto 
larda pare impera a 
canina eri (codeas 
carne con le mano no 
rol y dio 'I Que bo - 
nao rie el Gol ene 
dile P 

Me coal° domo ara • 
grao un peno cele 
qUe .ata camelando 
que mes 

Recuerda el orden d• loe erm • 
ceus respeachin demudar 
teneeto en cuseo correncerata 
^t al favorita represente • 
can pe I 5,441 peno 10p) re • 
pieurnimito relamí Maceada 
no aabe dreccion 

No estaba denla y 
Por ho tarld no Pm • 
empate cuando mi 

Una alegara& Llanca 
leed UlMoll 

Realza Oen la ro • 
callaacIón pero re. 
pees Os ayuda 

Entennera sobada 
ayuda 'AMA inhumo. 
ala cama 1/beta 
pare el camón ceo• 
milis y saco Mea le 
dio mi nimio y ele 
alece sumo y le da 
time !melle* 

reparta ritardene 
parecipar. pero mi • 

loe lee e 	dones que 
no lo ludan 

leartial — — — —• — — — — 

Cara» — Sólo cerina y no hice 
mas. rey Mine 

Un pea: acto negro casa 
,114 con su cuerpo y 

aloe 

— — —. — 

CIMMe 

. 	• 

Muy **Pe.. Pito It 
preteinlale da une 

de le helona Pala 

En 4  Fulleo*. 1/10 la 
rodillas eapreee 
' alai' y con» como 
galo 

Ere vio Palo f.,. mil 
como Iranio 'nao • 
nato 

Muy ~ene an efiScK101, 
reaparición ciencia« corro - 
moción tetar dispersa r rip • 
penar« coadno ¡oprimente • 
can (popal solo responde a 

No estaba Menta y 
por lo tenlo no par • 
Itcpaha cuando se 

Una noche buene. 
orad cuerpo y mu 
cho 1110~1.1 

%Mea bien la ro • 
cotización pero re. 
pare de ayude. e - 
gacha he Cadete 
pero el releo le u -  
Piedad 

Panadera horno be • 
Mora tueros pie • 

ie.» nadie hable nen- 
«orado 

loe. y Ilusión pe-
re ver comedia" hace 
bao. pone huevos. 
aligar. leche y lo 
mete el homo ( Paso* 
en desorden ) 

',quena drimareedo 
~mea 

despimereenlo preguntas. no 



Observaciones mes de Enero 1995: 

Diciembre fue periodo de vacaciones. después del cual 
se observa un avance considerable en su marcha. respetan los 
silencios, su entonación ha mejorado también. 

Su imaginación. y la l'ilación de historias ha mejorado 
considerablemente. ya utilizan más elementos de su imaginación. 

Su expresión corporal correspondiendo con la música 
fue sorprendente. como cuando hace un año se les dejó expresar 
en libertad. Para realizar la actividad se les ubicó en el espacio 
de tal forma que no pudieran verse uno al otro, ejecutaron sus 
acciones cada uno de manera sorprendente. El facilitador debe 
controlar su emoción, si ésta se muestra expresada en lágrimas 
puede llegar a preocupar mucho a los alumno, sin embargo. 
emoción y gusto embargan finalmente al grupo en general con 
aplausos sonrisas y abrazos. 

Carlos ha dejado de asistir. 
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F ELME 110 DE 1996 

ACTIVIDAD 'oye mueca • Juego drarn4K0 II Da de 111 Wat/id Corio9relle 
Eitrocros ,..porsiss 

Juego riarrabco I Cuento con oleno 

Tete — -- kidY ~era quena 
rabosa y o* *aló 
del ihs/On go* be 
con su mono no so lo 
Mino 

— t,, Temo su Mine 
Ir an de espeto y 
si, comprende ere Lel 
perro 

E* tele pante de A 
anos ene contenta 
erde en el carrero, 
como no ea re90 se 

(~0  pm. reo 
lf1 fiada! y Le 1112 • 
ahucó 

Neon* o — — ~leca e lo Os.* ha • 
ble due hec er pero 
nesee en 111W su 
9.11551e 

— Es un ohe192 su or • 
den de reolone he 
melor ido y ~els su 
derrilacrán 

Sas de s ala INI rry 
144$ conlenla ene 
locando su epa se 
fuesdonreryel 

le Oilipara 40 4 
hrohyoón 

Peco — 

Deeeepeiede 	Is 	VtIormalmenes con 

— 

te ubeas 

«jumo no cande 

e eteser Ford.* wil 

— — Pepe $ años ~be 
~Me la piante 

« 41 14 la ansiad 
y MI acució de rama 

N bramó porque 1141 
onsue O 

in Ley «suple ilákb 
copla 

How Perlosat,a Pero el 
re e Pec o .4 scurd0 
,.orno él h• I* 5J 
que se le santos 

tia mece COMO Un .b3,  
y muere hul bratt4 el 
C01,11411 d• Is muesca y 
segada eme 

León . Mi 4906516 00 
4 $u los el mema 

delanAsuan su 	 de 

PIS 1140410  de 
Netos Cenó lo* 
opa cornpleSemerds. 
@oscile de SI roe 
pler 	Sas mu • 
rsh Os Mesa no 
se decidía er evo 
rete 0 eledee 

mkipcs orne escuchaba 
bnntet,a al canteo de 
Esta Seo cita° parir • 
N e marcho se haus 
codo y ~Se Wel 
malo 

al cenlro snio I OLA • 
ts quo es une ~ce* 
Prete &normada eepacio 

flote — Le 9.44 y le en»,,.1111 
w mamá de les otea 

— Ernocronarse nepe w • 
Ibilhoune• o il4rnen10. 
al ',ocio° 

Es ,a-, pelo ya arpe 
Y • ~el li ~en 

— 

de 41 Nowa 

Cocida 8,* 4allper1161 con he 
~ice, *e *4~ la 
cabeza mentid oda • 
cual:men» 

Pes el Seno y hatÁrn 
de eu amor por Peco 

— — 
Este enfurta y no ie. 
besa 

Es Lo 0on592 y apegar 8e Ione haga 31 
Su* este en Wein 
lin hartes. sola 
Ises no %aere e 
a he escuda papa 

9s ~loe. Vetase 
mucho eh.‘ soma 

he rpens manid 
(Idenlicapto ~1 

guisarla) 



Observaciones mes de Febrero de 1995: 

Mes de inasistencia por parte de la mitad del grupo por 
problemas de salud familiares, esto fue favorable, pues se trabajó 
de manera personalizada con el resto grupo quienes se destacan 
por ser más callados. 

Sofía muestra una gran seguridad en su trabajo. hay una 
alegria expresada por el gusto de asistir a clases. su participación 
ha aumentado tanto física como verbalmente. 

En Rosa la atención y participación también aumentó y 
por primera vez al pedir que se concentraran en su objeto con 
música ella cerró sus ojos completamente relajados. 

Claudia presentó problemas de atención a causa de su 
salud. 
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ENERO DE Irga 

ACTIVIDAD E raluacrOn Mecho a lampo Esicay, Copal 
Imaunacnn 

COrknoce441 ~al Encreeatn corporal 

lene 

Julog0 ce artes: o 
Oficina 

Ter. Panecipale.• Con en. 

aseen meta las 

lo has 

— Ploorty o. N. cresa 

~da y roda e • 

cuota& 

Con boli • N releo. 

te 
Se anudes tenle a 

4 ~Sena ~a al 
Con. Kb 1:411W1,. 

esa peona como 

~rine de bel 
11.,/ use, 

Compone» Ni pone 

un cabo tebeo el 
o eckx y S da da 
comer a be borregos 

acendre» y 
conectarse» 

Pareceseeyo con en. -- tumbo» mancas en. 

lisa cha sea folies 

balleore 

Con Peco *l'orco • 
coa Heno oler no 
yhymny 

Penedo tocando un Es une NO aro, b-

me moldee pone 

Mann°  y 
m tan» il ~e 

— 

Aleondoo 

Locarno ~eta lea 

eMoadadee y lo hace 

inmolen arpa 	 mar• 
cm »Otee con le ni • 	...9:::_, 
Mil 

Puedo. tamos cae» 
do* upe cense» be 

ineocl al ~o cle le 
mames cono dellni • 
urdo 

probemos con 

II Mera, comolernerse 

Paco Polcbelso con en- 
lee 

P 
— nombro* ropa cresa 

toa 
Con Ro». no le cc* • 
14 vit.. le "Á • 
feudal, ni neo e 

io• opa 

lueeerno reme» 

eche:1e~ y b hace 
carmenen* 

11/4ea Parlboaere con.. 

pomo nealsetee 

Estiba nuy porIcee • 
be al »ola» lo- 

rO pos ea he hatea 

Minn° POliP3 Dm 

0~AI mochete é 
lampo 

-- Con Peco era* re- 

lyeer. ere VI  cedo 

Hese squebrto con 
une pierna y Oyente 

le ole pone so me-  
roe pseudo a cree 

de baile 

Es ealenne lea • 

cede») ceo lene e 

»ene lo Rece eceedscbee y 
cortectemenee 

So,. Perecopelhe con en. 

Likill010 re411111» 
0, nace 

Estibe parle/paha 
poreenclo mune leen . 

ceón no nido mucre 
y mocho e lempo 

nombro* mino». con. 

La Use rodeo 
dele ton" ~de 

Con Trae parad que 
enana naciendo ad e 
jercx$0 con 

Erecule loe sosco • 
cica corps eles como 

»de theta 

Una Gillifiera *Y LO 

busque le da Os 

corneo e cabal». 
neo les lar» y 

N ye 

eceeeedie y 

coonclonenle 

Chirula PerecoOfte con en- 

luseerno reata lee 

KNOW» y lo »ce 

conectemenle 

Estaba parecedene 
raen» sobar loe nom-

boa e so combo...ogro 

como U mamador y 

mente e sopo 

— — — — 



Obsemeiones mes de Mario 1995: 

Se observa la necesidad de un cierre del curso pues los 
alumnos se sienten inquietos y ansiosos de presentar ante los 
maestros sinodales su trabajo. (Ellos saben que calificarán al 
facilitador con la muestra de su Clase Pública). 

Se empieza a preparar el trabajo final uniendo y 
recordando varias cosas vistas en el curso. eso les 121110d0113. y 
hay gran participación de todos. 

Las Tablas de actividades se suspenden hasta aquí 
debido a que se da inicio a la preparación y unión del trabajo 
realizado durante todo el año. Esto se menciona adelante en el 
Proyecto Escénico. 

El mes de abril no se trabajó a causa del periodo de 
vacaciones de Semana Santa. junto a los preparativos del 
trabajo de mesa de esta tesina. 

El mes de Mayo se dedica a los ensayos y preparación 
de la Clase Pública. (Urge la presentación de este trabajo, los 
alumnos están listos para mostrar lo que ya aprendieron. 
necesitan de ese reconocimiento público de sus capacidades. 
como ya lo experimentaron en aquella semana de Escuela de 
Vacaciones. Ahora esperando con ansia el examen profesional 
presentación final. 
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MARZO DE 1 fllnó 

ACTIVIDAD Temo 
Cuento 

Ver poy•cle eecebreco 
Memo", y esinmtmación 
de «Mos Pop Tire 1.4I de 21 SS)$ Kent m'Amen comento 

*May n-kry meso e esloy en uno 0t$ 	estoy 
I 	la km 1 	• aebemencie 4 	adoe 

30 AMAÑO Laill 	snoe wend•doe on uno ~no yo 

aoe 1011  Y 3101/0  en ule ~Ny U< 0,41 
oe leona lo papelona al cero y vendo CU/ • 

demos peokoonelee, cuaderno crece grande 
bºn4 heme lusexc .o 

PKo 6o/a II etioe ~evo (bow isiudarb ) 
10  soy Solo y a• re a he IMICUS1 y 54 va 

~einem, e Mude y u v/1 	•w caos' 

*Ay 	Ir 	n Room panadera 	atmeo e une pan•Sene y 
MON Pm' 

Role Mhcky 23 aloe obnero lee 51050 Okay tapo 
p eo una f goce Oe eipiloo y baso ¡AYOS 
y oeso cuereo oe pasó' 

Osuda Aneedica 23 *loe ' hola rne limo Anok • 
¡aneo 5 ano* *atoo. en el amaro aharreele y 

Mena ni mimé se larla angske 



RESULTADOS 

Valoración Final del Facilitador: 

Tere: Se han detectado pequeños cambios, principalmente en su 
paciencia. el carácter dominante ha disminuido, su actitud 
directiva se ha regulado; permite una mayor integración a las 
reglas del grupo: manifiesta mayor atención. En cuanto al ritmo 
mejoró lo adquirió cantando cierta entonación vocal , se muestra 
menos agresiva: su expresión corporal mejoró. así como su 
atención y seguridad personal; demanda menos atención 
personal y pide variación de actividades por su deseo de 
aprender. 

Alex: Su insistencia por tocar la guitarra nunca ha cesado. se le han 
mostrado algunas pisadas del instrumento, pero es definitivo que 
requiere de tiempo especial para el aprendizaje de la música: sin 
embargo, su socialización mejoró y en sentido proporcional su 
agresión disminuyó. Es definitivo que su rostro y cuerpo se 
muestran menos rígidos y tensos. Es evidente que se muestra 
más expresivo y con una conversación fluida. 

Paco: Ha presentado corrección en su posición corporal. es más 
seguro en su proceder y en su forma de hablar, su atención creció 
aunque es más pasivo, pero observador: su ritmo mejoró y la 
memoria no ha manifestado grandes cambios, no así el orden de 
ideas y su imaginación que mostraron cambios favorables. 
Ocasionalmente llega a bloquearse y los nervios lo traicionan. 
pero si se le motiva a relajarse y respirar. o se le recuerdan los 
logros obtenidos con anterioridad se activa su seguridad y puede 
desempeñarse mucho mejor y con óptimos resultados. 

Rosa: Su volumen y dicción no han cambiado ésta es su forma de 
llamar la atención; manifiesta de manera voluntaria su deseo de 
hacer un buen trabajo de concentración. esto mismo se nota al 
respecto de la integración grupal que es más evidente. El orden 
de sus ideas mejoró un poco, pero el conjunto de temas 
manejados en la conversación no ha variado mucho. En cuanto 
al trabajo grupal de la rítmica se ha registrado un gran avance en 
la integración de este elemento. a diferencia, en su ritmo 
personal sigue siendo pausada. 
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Sofía: Los cambios presentados son sorprendentes: su posición 
corporal cerrada y encorvada. es ahora abierta. derecha. muy 
libre de tensiones musculares: ea su expresión facial. con un 
poco más de recursos. se puede percibir cieno relajamiento de 
músculos. Ha adquirido mayor seguridad tanto para hablar como 
para proceder. inclusive se está volviendo directiva, no ha 
llegado a sus últimas consecuencias en este aspecto. pero es 
necesario no descuidar esta seguridad adquirida. En cuanto a su 
creatividad e imaginación se notan más fluidas y variadas: se 
registra aumento en la concentración. atención e integración 
grupa'. La memoria 	ha mejorado significativamente y el 
ordenamiento de sus ideas es favorable. Cuando quiere imitar se 
le recuerdan sus propios recursos creativos ya empleados por 
ellas misma, entonces realiza las actividades sin gran 
complicación. al respecto ha logrado grandes avances. 

Claudia: Su inquietud varía dependiendo de su salud y de los efectos 
de la medicina que ingiera: no presenta cambios corporales, 
continúa distrayendo a otros. Pero en el ordenamiento de ideas el 
fluir de su imaginación y creatividad se ven presentes. a pesar de 
su constante movimiento corporal. propio de su estado. Han 
aumentado su atención y seguridad. (Presentó ausencia constante 
a la clase, eso la atrasó en actividades que a pesar de repetirlas 
con ella no logró su incorporación definitiva con el grupo ). 

Observaciones de los Padres: 

Sofía: "La veo que camina muy derecha. ya es más sociable, ya 
platica conmigo lo que antes no hacía. bromea mucho con su 
papá . 

Rosa María. S. de Morales. 

Rosita: "...Lo que más me satisface es que mi hija asiste con más 
alegría que antes a la escuela, porque dice que se siente más 
segura de sí misma, esto da como resultado a que pone más 
atención a lo que hace y hacia antes de asistir con usted. se me 
queda mirando a los ojos y dice que yo los abra y la vea a ella. 
platica más con su papá. después del encuentro con mamá, me 
defiende de su papá, se queda mucho tiempo callada y en 
posición de pensamiento diciendo que está pensando con su 
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mente. Lo del coro fue una cosa fabulosa que la entusiasmó 
mucho a ella y a nosotros como sus padres. nos hace sentir muy 
bien...." 

Sra. Ma. Luisa Serrano. 

Tere: "Ha mostrado cambios que su carácter le ha cambiado. Viene 
muy contenta, cosa que a la escuela ya no quiere ir. Me ayuda 
mucho en la casa. Ya no me ha preguntado de que si ¿me 
quieres'?. 

Alex: "Lo mismo puedo decir que viene muy contento y pensando 
que va a tocar su guitarra. El en general es tranquilo siempre y 
cuando no se ponga de malas y entonces si Dios guarde la hora." 

Paco: "El también ya no me hace la pregunta de que si ¿me quieres? 
Se porta bien en general y viene muy contento, camina más 
derechito. 

De los tres puedo decir que en el curso de verano que hubo fue 
excelente el coro que organizaste y lo bien que lo hicieron y se 
comportaron. Lo mismo en el curso de fin de año hicieron 
muchas cosas y venían muy contentitos." 

Sra.Maria Teresa Brué de Bareuxse. 

Claudia: "En el transcurso del tiempo en que hemos asistido a la 
clase de teatro he notado cambios benéficos en la conducta de 
Claudia. Tales como que ahora es aún más sociable. su 
conversación es mas variada, ha adquirido seguridad en sí 
misma. le cuesta menos trabajo relacionarse con su papá. platica 
y juega más con él. Asiste a la clase muy contenta y sus 
actitudes han mejorado...." 

Sra. María Elena A. 

Nota: Los testimonios anteriores han sido transcritos tal y corno las 
propias madres los escribieron. con el fin de respetar en su 
totalidad la expresión genuina de los sentires de las mujeres al 
respecto de los avances que ellas han notado en sus hijos. A 
continuación se muestran los escritos originales. 
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México, D. F., 12 de gayo de 1995 

Mace tta 	cita 

P X este medio doy a usted taz mas expns ¿vas Muelas pct toda ea paciencia 
9 enserian:zas que les bxlnda usted a nueettoe nirloe y en upecial a mi hi-

ja Rola Esthex. 

Lo que mas me satierface ce que mi hija'aeate con mils ategtta que anta a 
Ca eecueea, porque dice que se „siente nide degurta de e t misma, ésto da como 
A0-5 uLtado a que pone mas atencilln a lo que hace, lo que no hacta antes de 
de azietin con usted. 

Lo del cono ,Sue una coda 6abutzea que ta entueigema mucho a ella y a nodo-
tus como sud padree nos hace sentiA muy bien. 

Que matavitioeo eenta que hubiera mee pno tfeeome como usted, con ese eapt-
rtitu de coopenacidn parta nuestnoe hijos que tanto lo necea tan. 

Nuevamente muchas vuelas. 

MA. LUISA SERRANO 
Manid de Roba Esther 
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PROVECTO ESCÉNICO / CLASE PÚBLICA 

El proyecto escénico detallado a continuación tiene 
como objetivo crear un espacio y tiempo en donde el individuo 
con deficiencia mental. descubra un medio para expresarse. La 
pretensión se aleja del ejercicio de una formación actoral 
propiamente dicha o de un trabajo escolar que sirva para 
aprobar una materia determinada. Resultaría relativo establecer 
los posibles alcances de este proyecto en virtud del problema 
biológico básico de los participantes de este taller de teatro 
especial: comportamiento instintivo en su gran mayoría, De 
igual manera se hace dificil asegurar que la presentación 
práctica sea exactamente igual en resultados a lo descrito 
anterionnente. como la suma de experiencias encontradas con 
este grupo especial. fundamento de este llamado proyecto 
escénico. Por otro lado. no significa que no respalden los 
resultados y conclusiones de esta tesina. Se recomienda no 
perder de vista la valoración inicial de cada uno de los 
participantes del taller incluida en este trabajo, los resultados y 
observaciones finales. 

Considerando los requerimientos legales de una tesina. 
en su aspecto práctico, se presentará a la consideración de los 
examinadores no una obra teatral, sino una Clase Pública 
preparada con el conjunto de ejercicios implementados durante 
el curso y algunos otros estilizados, si pudiéramos llamarles así. 
pensados para la presentación de esta tesina. El propósito 
principal y determinante es propiciar un escenario en donde el 
grupo, a través de la ¡nuestra de sus actividades, encuentre el 
merecido reconocimiento a su trabajo realizado durante un año y 
meses. 

Clase Pública / Proyecto Escénico 

Los integrantes del Taller de Teatro de Educación Especial 
son Tem. Alex. Paco. Rosita. Sofía y Claudia. 

El objetivo general busca exhibir a manera de Clase 
pública el trabajo realizado, con sus logros y alcances obtenidos, 
en el Taller de Teatro de Educación Especial. ejecutado durante 
el periodo de enero de 1994 a mayo de 1995. 
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En general se buscó concientizar en el participante la 
importancia de su cuerpo como un elemento de expresión y 
comunicación. Además de insistir en el punto de la autoestima 
(visto a través del trabajo de la soltura del cuerpo -expresión 
corporal). en la seguridad para hablar ante el público (expresión 
verbal) y en el registro de los logros obtenidos. el orgullo 
experimentado a causa de ser testigos de sus propias creaciones. 
A través de las improvisaciones creadas por ellos, los 
participantes consiguen expresar la visión obtenida de la realidad 
circundante en que viven. 

En cuanto al texto utilizado invariablemente en 
cualquier clase de teatro común. en nuestro caso. no existe un 
libreto preestablecido memorizado o aprendido por los 
participantes. ni mucho menos podemos hablar de una 
trayectoria escénica previa, pues todo se fue estructurando a 
partir de improvisaciones creadas por los mismos participantes . 
Lo importante en la Clase Pública es tratar de recrear algunos de 
los ejercicios realizados durante la experiencia del taller, pero 
sobre todo aquellos descubiertos como resultado de la 
estimulación de sus capacidades y habilidades. 

En el programa de Clase Pública se divide al grupo en dos 
subgrupos de trabajo. A continuación se explica cuidadosamente 
el proceso especifico que permitió plantearlo, las actividades a 
realizar, su alcance educacional y terapéutico. y finalmente se 
aproximan conclusiones de los resultados prácticos ofrecidos 
próximamente por el grupo en su momento. 

Atención de los sentidos: 
Comunicación Visual: 	los integrantes del 

grupo se colocarán por parejas uno frente al otro mirándose 
fijamente a los ojos y compartiendo con su compañero lo que 
sienten uno por el otro. Tiempo aproximado para realizar el 
ejercicio 45 segundos. Al cabo del tiempo estipulado se 
intercambian las parejas y se repite el ejercicio dos veces. 

Ronda: Los participantes forman un círculo y se les 
estimula a la precisión de su ubicación en el espacio, no estar ni 
más adelante ni más afuera del resto en el círculo. pues no se 
debe permitir excluirse a sí mismo o los otros. Todos deben 
tener el mismo nivel desde el cual se puedan observar sin 
problema unos a otros. La posición corporal de cada uno de los 
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participantes debe mantenerse recta. con los pies paralelos y 
separados entre sí, por un pie de separación aproximadamente, 
las manos libres para aplaudir. 

Se indica a uno de ellos iniciar con el aplauso de la 
ronda, el aplauso irá pasando de integrante en integrante a su 
tiempo. esto se establece con la dirección que se le da al aplauso. 
el cuerpo y la vista puestos directamente en el receptor elegido. 
El grupo debe estar atento a quién se le está enviando el aplauso 
y esperar su turno de participación. (Es oportuno registrar aqui el 
time personal de cada participante. aun así puede indicarse con 
un marcapasos el ritmo para conseguir indirectamente el trabajo 
grupal uniforme respecto del tiempo no es necesario que los 
alumnos sepan de la presencia de este estimulo- marcapasos-. 
sino que lo sientan). Se ejecuta dos veces la ronda. hasta cuatro 
veces si se equivocan de manera evidente y existe la necesidad 
de iniciar nuevamente. 

Alcance educacional y terapéutico: ambas actividades 
favorecen la atención. concentración. coordinación motriz, y la 
comunicación. así como de manera particular la atención a 
través de la vista. 

Trabajo Corporal: 

Ejercicios Corporales con música e imaginación. (Creación 
colectiva). 

Preparación del Trabajo: Después del calentamiento con 
ejercicios de respiración y relajación se realizan los ejercicios 
corporales practicados hasta hoy por los participantes. A cada 
uno se le pregunta qué les remite ese ejercicio. se espera 
pongan a funcionar su capacidad creadora y hagan sugerencias, 
(las experiencias de clases anteriores han sido descritas en el 
Calendario de Actividades del mes de enero de 1995). Con las 
ideas sugeridas se crea una historia. Posteriormente se 
musicaliza la historia para enriquecer la actividad con sus 
propias sugerencias de expresión corporal libre. 

Relato del cuento hecho en creación colectiva con 
duración de 3.15 segundos. (Se menciona entre paréntesis el 
ejercicio corporal realizado por cada participante). 
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"La Naturaleza me hace sentir contento' 
de 

Sofía.Rosita. Claudia. Tere, 
Alex. Paco. 

Por la mañana los árboles empiezan a despertar y se 
mueven de un lado al otro. (movimientos del 	cuerpo 
balanceándose hacia sus costados), las ramas de los árboles se 
mueven con el aire de la mañana ( movimiento de sus brazos). el 
sol se asoma por entre las montañas y la tierra retoza y le da 
vueltas y le da vueltas (estiramiento del brazo derecho frente a 
su cabeza y rotación de la misma). las hojas secas de otoño caen 
movidas por la brisa de la mañana (sus brazos se mueven con 
puños cerrados) . las mariposas salen de sus capullos y estiran 
sus alas. todas las mariposas salen de sus capullos y estiran sus 
finas y hermosas alas (movimiento de hombros de círculos de 
adelante hacia atrás). El río corre y baja por las montañas. el rio 
corre y baja por entre las altas y rocosas montañas (estiramiento 
de brazos de un costado hacia el otro), un alegre niño sale a 
jugar con su Ula Ula (rotación de cadera) y una niña lo 
acompaña a jugar con su trompo chillador (rotación de rodillas). 
Y así todos los animalitos del campo salen a correr con ellos y 
pisan todas las hojas secas regadas en el campo (rotación de cada 
pie izquierdo y derecho pasando por punta. costado, latón, 
costado interno y punta nuevamente). y así toda la naturaleza 
respira (movimientos de respiración con brazos) y descansa de 
jugar todo el día (relajación, inhalando y exhalando bajando cada 
disco de la columna vertebral y subir poco a poco inhalando y 
exhalando una vez que la columna se encuentra extendida). 
Llenos de felicidad se miran a los ojos y se regalan una sonrisa 
unos a otros (se miran a los ojos por parejas) y se despiden 
compartiendo su felicidad a toda la gente (realizan una 
despedida con movimiento de equilibrio). 

:Wat:ce educacional y terapéutico: favorece en primer 
lugar al conocimiento del cuerpo y sus capacidades: los alcances 
del ejercicio anterior se apreciarían en la coordinación motriz 
especialmente y en general aporta beneficios para la relajación 
de los músculos y la respiración. 
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Expresión Corporal: 

Después del calentamiento lisico que estimula la 
atención y la relajación motivada por la música de J.S. Bach. se 
les invita a improvisar con expresión corporal libre lo sugerido 
por la música. 	Ahora colocados en diferentes posiciones. 
procurando no ser vistos uno al otro. realizarán su ejercicio. 
Alex. tocará un arpa. Paco se mecerá de un costado a otro 
disfrutando la música. Sofia será una bailarina con una tabla 
gimnástica. Rosita igual. pero a diferencia guarda el equilibrio. 
Tere será una bailarina de ballet. 

Alcance educacional y terapéutico: Libera el cuerpo de 
tensiones motivando a que la mente entre en un proceso 
imaginativo en libertad. favoreciendo así la sensibilidad 
auditiva. creativa y corporal. 

Memoria y Estructuración de Ideas: 

Cuento con Tarjetas: Después de la relajación. el 
trabajo físico y la comunicación visual, se indica a cada uno de 
los participantes crear una historia con las cuatro preguntas 
establecidas y practicadas durante el curso:¿quién soy?. ¿dónde 
estoy?. ¿qué ocurrió'?. ¿cómo tenninó la historia?. Cada 
participante. apanado uno del otro en el espacio. pensará y 
creará su historia en el orden pedido. (Durante la práctica en el 
taller a solas cada uno de los participantes relató y dictó su 
cuento, después dibujaron sus propias historias de acuerdo a las 
tarjetas de preguntas). 

Tere: "Era un señor muy grande. grande que trabajaba 
en un fábrica que hacía botellas de coca. Llegaba muy cansado a 
su casa y muy tarde como a las 11:00 . Estaba poniendo las 
botellas en la caja para repetirlas en el camión al día siguiente se 
paraba muy temprano a bañarse y desayunar para irse a trabajar 
y poner su tarjeta de asistencia y poner su uniforme, un día se 
levantó muy tarde y le descontaron su día y colorín colorado." 

Claudia: "Había una vez unas florecitas, vivían en el 
jardin, tenían mucha sed pobrecitas y papá Diosito les dio 
agüita y el sol, los pajaritos y las golondrinas amanecieron junto 
con las florecitas al día siguiente." 
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Alex: "Un muñequito que hablaba mucho se llamaba 
robocito, se movia. hablaba mucho y rechinaba su cuerpo y se 
prendían los foquitos rojos. daba vueltas y vueltas, pero un día se 
desmayó, no se respondía su cuerpo y otro robocito llamó al 
médico y lo atendieron y colorín colorado.- 

Rosita: "Había una vez una panadera que hacía panes. 
vende en la tienda, un día se calló y sc le lastimó el pie, sc 
desmayó y llamaron a la ambulancia y se la llevaron al doctor.- 

Paco: "Eran unas niñas que fueron a caminar por cl 
campo. que fueron muy contentas y muy felices y cortaron 
muchas flores y se las llevaron a su casa y se fueron a descansar 
y tenían 38 años y estaban muy felices." 

Sofía: "Había una vez unos niños que iban jugando en el 
jardín. se encontraron a un policía y el policía les dice: - ¿Qué 
están haciendo? - y al policía le dicen: -Estamos jugando. El 
policía los llevó a su casa y les dijo su mamá: -¿A dónde fueron?. 
y ya le empezaron a decir que fueron al parque y estaban jugando 
y que este cuento se acabó.- 

Estas historias serán relatadas por cada uno de los 
participantes y a un costado del relator se mostrarán al auditorio 
las cuatro tarjetas correspondientes a cada cuento. 

iteres: Primero describiremos el trabajo previo en esta 
área con cada uno de los integrantes del taller: cada participante 
elaboró su muñeco a su gusto, pegando y seleccionando las 
partes sueltas del cuerpo preparadas de antemano por el 
facilitador, el títere fue armado con libertad y gusto. Una vez 
terminados los muñecos. cada quien caracterizó a su personaje: 
nombre, edad .ocupación. tipo de voz panicular y adecuada a su 
títere, ellos mismos hicieron aproximaciones para dar con la voz 
que les convenció. Posteriormente se hizo la presentación de los 
personajes. manipulando el títere detrás de un teatrino, 
saludando, presentándose y despidiéndose indicando por qué se 
tiene que ir. Este trabajo se ha ensayado con anterioridad y se 
presentará en la Clase Pública sin desde luego garantizar el 
resultado expuesto por escrito. 
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Sofía: Micky de 23 años de edad. obrero de zapatos. 

"Me llamo Micky. trabajo en una fábrica de zapatos. 
hago zapatos de niños y grandes . me voy porque se me 
hace tarde para trabajar. Adiós." 

Paco: Sofía de 30 años de edad.cstudiante. 

"Hola. me llamo Sofía. me voy a la escuela y me voy a 
estudiar, estoy contenta y voy a descansar a mi casa.- 

Alex: Lola de 30 años, vendedora de artículos para papelería. 

"Hola, yo soy Lola y trabajo en una papelería escolar, se 
llama la papelería El Cerro. que venden cuadernos 
profesionales. de cuadro chico y grande y hasta luego.- 

Tcre: Lily de 28 años de edad. actúa. 

"Hola, soy Lily tengo 28 años, y actúo, estoy muy 
contenta y soy sonriente. estoy en una obra, estoy.  
trabajando 	Adiós me voy, porque se me hace 
tarde para mi función." 

Claudia: Angeliquita de 6 años de edad y bailarina. 

"Hola me llamo Angeliquita tengo 6 años. trabajo en el 
Teatro Aldaina, mi mamá se llama Angélica Maria, 
adiós.- 

Rosita: Vicky de 11 años de edad. panadera. 

"Soy Vicky y trabajo en una panadería y hago pan, me 
voy a vender. Adiós.- 

Alcance educacional y terapéutico: Desarrolla la 
habilidad para relatar cualquier suceso, historia o anécdota con 
un orden o coherencia, provoca la motivación de la variedad de 
temas a comentar. 

Sensibilización e Imaginación: 

Juego Dramático: La preparación de estas 
improvisaciones fue a partir de ejercicios corporales. 	de 
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respiración. y de relajación. Se propuso crear un personaje 
deseado libremente . no se dijo más. Ellos pensaron en oficios. 
En virtud de que el objetivo es buscar la exteriorización de las 
inquietudes personales. se propone un espacio sucio en donde 
sólo habrá cubos. y se espera que los participantes creen su 
propio espacio en donde delimiten algunos puntos de acción o 
simplemente les sirvan como asiento. Incluso el juego dramático 
se propone sin utileria para propiciar la creación libre de 
estereotipos. 

Los participantes describen el espacio. acomodando sus 
cubos de acuerdo a las necesidades de su representación y pueden 
solicitar la ayuda de alguno de sus compañeros y si lo requieren 
actuar con ellos. (En la fase más reciente cada integrante del 
grupo ha seleccionado ya con quién trabajar e incluso ha 
"ensayado" su improvisación). 

Tere es una recamarera y Sofía una huésped del hotel, es 
jugadora de boliche. 

La huésped sentada frente al espejo se arregla. la 
recamarera toca solicitando permiso para limpiar la habitación. 
la huésped concede, la recamarera comienza a limpiar la 
habitación, le pregunta a la huésped si ella pertenece al equipo 
de boliche la respuesta es sí. La recamarera le solicita su 
autógrafo y pregunta si le gustó como quedó su habitación, la 
huésped asiente, sale la recamarera y la huésped atrás de ella. 

Paco: Cajero de una tienda de autoservicio. Sofía compradora. 

El cajero se encuentra en su tienda. llega una dienta 
con carrito de compras. se saludan. ella le pide al cajero el precio 
de cada producto y que lo empaque. el cajero lo hace, toma el 
producto dice el nombre y precio de éste, lo marca en su caja 
registradora, al terminar de marcar la compradora paga se 
despide y se va , El cajero sale detrás de ella gritándole que le 
falta dinero del importe. 

Alex: Un divorciado. Le ayudan Claudia su esposa y Paco el juez. 

El juez ya en escena escribe, llega la esposa y el esposo 
para divorciarse. Se saludan y se sientan. el esposo dice que se 
quiere divorciar y plantea el problema. El juez pregunta a la 
esposa su posición al respecto. ( aqui posiblemente la esposa. 
Claudia. no diga nada y sólo firme el papel. En algunas 
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ocasiones la participante ha respondido a la pregunta del 
personaje con: "es que los maestros me regañan" o refiere algún 
problema particular de su situación presente), el juez les da los 
papeles a firmar, ellos lo hacen, se despiden y salen. Los ahora 
divorciados no se llevan el acta y el juez sale tras ellos 
llevándoles el acta de divorcio olvidada. 

Rosa: Secretaria. Sofía su patrona. 

La secretaria entra en la oficina y se pone a trabajar. 
escribe a máquina, contesta el teléfono. mas tarde llega la 
patrona y le pide hacer café, la secretaria lo prepara y se lo lleva. 
sale de escena. 

Sofía: Enfermera. Alejandro el enfermo. 

El enfermo acostado se queja . entra la enfermera y lo 
inspecciona: toma la presión. revisa el suero, le pregunta cómo 
se siente. le da medicina y lo alienta a que pronto se curará. se 
despide y sale la enfermera de escena. El enfermo se levanta de 
súbito y sale tras la enfermera preguntándole a qué horas sale al 
pan. 

Claudia: Panadera. 

Es una panadera, prende la t.v. y se pone a trabajar, 
coloca los ingredientes, amasa el pan, hace las figurillas y 
finalmente lo hornea sale de escena. 

Alcance educacional y terapéutico: Favorece la 
coordinación motriz, expresión verbal, imaginación y 
creatividad. Es un medio por el cual los participantes hablan de 
sí mismos y de su realidad. Favorece también el desarrollo de la 
seguridad personal. 

Ritmo: 

Canción: Se les enseñó algunas canciones en las cuales 
participan manos y piernas, se hace a voces de hombres y 
mujeres, a distinto tiempo. Ellos seleccionarán cual cantar. 

Se les pondrá una música festiva con la que a su libre 
gusto inviten a participar al público a moverse con ellos 
(Bailable). Esperando la integración de participantes y público 
al finalizar la música los integrantes del grupo se despiden de la 
gente y agradecerán el posible aplauso que reciban del auditorio. 
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.11cance educacional y terapéutico: Favorece a la 
coordinación motriz. la recepción y proyección del ritmo, la 
entonación vocal, además de las sensibilidad auditiva, la 
atención. memoria y ritmo musical. 

Conclusiones Generales: Todos estos alcances 
educacionales y terapéuticos. aparentemente aislados participan 
de un mismo fin . el cual se refiere a ofrecer al individuo con 
deficiencia mental la oportunidad de llegar al conocimiento de su 
propio cuerpo. y de las limitaciones y alcances que puede tener. 
Además de sensibilizar sus sentidos, con el deseo de que 
resulten verdaderamente útiles como medios para comunicar sus 
inquietudes, pensamientos y sentimientos, y para estimular su 
seguridad personal, autoestima, y las relaciones interpersonales 
en el medio donde se desenvuelve . esperando también el 
desarrollo del impulso y la curiosidad por conocer y moverse en 
otros ámbitos no exclusivos de la sesión del taller especial. Con 
esto esperamos contribuir al crecimiento y superación personal. y 
por consecuencia familiar del discapacitado. 
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EXPERIENCIA EN EL APAC 

En el verano de 1993 se presentó a esta institución un 
proyecto para un taller de teatro. pero ya tenían planeado su 
propio programa de actividades. de inicio me uniría al grupo de 
musicoterapia. con una psicóloga a cargo, lamentablemente ella 
enfermó en la segunda clase, y yo quedé a cargo. A partir de 
entonces yo llevaría un programa de trabajo en realidad 
inexistente. 	aplicado a dos grupos de niños con parálisis 
cerebral, el 90% se desplazaban en silla de ruedas y tenían 
aproximadamente entre 5 y 11 años de edad. El curso lo tomaban 
los alumnos del APAC y sus hermanos, todo ello buscando 
contribuir a una mejor integración familiar. 

La actividad consistía en relatar 2 cuentos 
musicalizados con una serie de ejercicios corporales rítmicos: 
"Caperucha roja" y "El patito feo". La música y el relato del 
cuento ya estaban grabados, los ejercicios escritos en hojas. y se 
necesitó adaptarlos. pues no habían sido diseñados para 
individuos con parálisis cerebral. después de lo cual motivé a los 
participantes a jugar con su imaginación y creatividad y para 
proponer una serie de movimientos individuales e integrándolos 
a los movimientos realizados junto con los hermanos en sillas de 
ruedas. Algunas enfermeras y maestros asesoraron y ayudaron a 
mover partes del cuerpo que los discapacitados por sí solos no 
podían mover. En su presentación se les disfrazó por colores y 
maquillaje y como única utileria se usaron aros. 

El trabajo realizado se hizo en dos semanas de tiempo 
completo. Tres días a la semana de 1 hora cada uno. Con un 
primer grupo de 30 niños de entre 5 a 8 años . El segundo grupo 
de 25 integrantes, las edades fluctuaban entre 8 y 1 I años. Fue 
realmente una experiencia hermosa. pues hubo una muy buena 
integración del grupo, los chicos con parálisis cerebral se sentían 
emocionados cuando movían ellos mismos alguna parte de su 
cuerpo. como parte de la creación del cuento. El trabajo musical 
e imaginativo resultó un juego donde pudieron convivir entre 
ellos y mostrar felices su trabajo. 

Un trabajo de más tiempo lograría en los individuos con 
parálisis cerebral, algunos buenos beneficios en el desarrollo de 
su psicomotricidad. pues no es lo mismo mover el cuerpo 
mecánicamente que acompañarlo con una motivación interna e 
imaginativa. 
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PAUL HARRIS EXPERIENCIA EN LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

El trabajo se realizó en la escuela de educación especial 
Paul Harris y duró aproximadamente 2 meses, trabajando dos 
días a la semana. dos horas por sesión. Se trataba de un grupo 
muy heterogéneo: autismo. deficiencia mental. hiperquinesis. 
síndrome de clown, y parálisis cerebral. con problemas de 
lenguaje y aprendizaje. Las edades de los participantes iban de 
entre 7a 23 años de edad. Un grupo de 25 alumnos. 

Se empezó a trabajar con ellos, siguiendo el proyecto 
No. 1 (Ver página 64 ). Resultaba difícil trabajar con todo el 
grupo en su conjunto por la diversidad de casos presentes en la 
sesión, de tal forma que trabajé con subgrupos fueron 
seleccionados de acuerdo a la semejanza de su enfermedad, o 
también de manera individual siempre y cuando se pudiera. Esto 
repercutió a favor y se empezaron a observar mejores resultados: 
una niña y un niño autistas. por ejemplo, lograron participar 
desde la segunda clase, la directora del centro puntualizó con 
sorpresa la hazaña. uno de los niños se integró al movimiento 
corporal y vocal que tenía como motivación la naturaleza. Allí 
pudimos observar un gran avance ya que la niña autista 
permanecía sentada. inmóvil y no le agradaba que la tocaran. 

Por otro lado un chico hiperquinético. a través del juego 
dramático, manifestó su realidad familiar y el coraje 
experimentado hacia su padre. Después de la clase al corroborar 
las observaciones con la directora del centro. señaló la acertada 
aplicación del plan de actividades, aunque no se hubiera 
averiguado con anticipación la situación real del grupo. Aún así. 
el niño hiperquinético fue muy claro al representar en tres 
ocasiones distintas la situación de su vida familiar en donde él 
fue el padre, admitimos lo peligroso de la interpretación porque 
es posible que los niños especulen con su imaginación. con 
cautela el instructor deberá aprender a distinguir cuando se trata 
de una fantasía o se está haciendo una proyección de la realidad. 
La forma como los participantes se regocijaban con su cuerpo 
durante las sesiones, les llenaba de gran gusto y normalmente 
no querían que terminara. 

Por otro lado se presentó para este grupo un espectáculo 
de payasos y mimos. como espectadores estuvieron muy atemos. 

129 



inclusive involucrados con la trama durante la función la cual 
duró aproximadamente 40 minutos. De esto último no pudimos 
obtener algún tipo de evaluación directa con los chicos, pues se 
dio por cancelado el curso. 

Una de las más complejas situaciones enfrentadas fue 
la exigencia de los padres para trabajar con todos los niños 
juntos. desde su punto de vista resultaría afortunado para la 
integración. Los padres criticaron el trabajo de la directora por 
realizar un programa de trabajo inexistente. además les pareció 
que la maestra tomaba las riendas de la escuela a su libre 
albedrío y la corrieron el resto de las maestras se solidarizaron 
con ella y de esa forma se terminó con el curso. 
Lamentablemente la escuela volvió a ser una guardería 	en 
donde gente sin preparación cuidaba de los discapacitados. sin 
que desde luego. aquello significara recibir una instrucción real 
y eficaz. Las actividades consistían solamente en pintar. sin 
objetivos ni direcciones. El trabajo realizado en aquel centro se 
perdió por la insensibilidad al problema real de los niños, de 
parte de los padres de familia y por una burocracia absurda en 
donde además se incrementaba el problema por la falta de 
infraestructura , material y voluntarios. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo realizado en el Taller de Teatro 
Especial, conforme al programa de trabajo antes descrito, los 
jóvenes y adultos con deficiencia mental. observaron los 
siguientes resultados: 

- La actividad teatral representa un medio de comunicación y 
expresión de sus pensamientos y sentimientos. 

- A través del teatro el individuo desarrolla su creatividad e 
imaginación. favorable para la variación de su conversación. 

- La comunicación visual permite un mayor índice de seguridad 
personal, atención y concentración además de que sensibiliza. 

- La actividad teatral implementada como juego dramático creativo 
y libre, favorece la espontaneidad y expresión personal. pues un 
individuo libre de estereotipos crea conforme a su imaginación y 
necesidades de comunicación requeridas. 

El juego dramático permite al instructor descubrir y escuchar por 
otro camino las necesidades del individuo quien no logra 
comunicar ni reconocer sus inquietudes y necesidades. 

- El trabajo rítmico favorece su equilibrio y estabilidad interna 
para el desenvolvimiento cn el medio. 

- La importancia de la utilización musical favorece su relajación. 
y mejores resultados en el trabajo creativo. 

Utilizar escenografía y utileria imaginarias propicia en el 
individuo el ejercicio de su libre imaginación. 

- El juego dramático permite crear historias propias con un 
vocabulario y lenguaje particulares, con lo que se puede reflejar 
la forma de ver y percibir la realidad. 

- El conocimiento del cuerpo y sus alcances en cuanto al trabajo de 
expresividad y movimiento, permite el conocimiento de sí 
mismo con lo que se puede obtener mayor seguridad para actuar. 

131 



- Con el juego dramático el alumno adquirirá un mejor y más rico 
vocabulario, así como orden en sus ideas. no sólo para 
comunicarse con otros. sino consigo mismo. 

- El trabajo teatral favorece el respeto. la paciencia y la integración 
entre compañeros. por lo tanto con la sociedad en la donde se 
desenvuelva. 

- 	El trabajo realizado representó un gran esfuerzo y reto para 
lograr vencer barreras en el desempeño de sus actividades. 

La integración y socialización abren puertas. esto brinda una 
mayor seguridad y por lo tanto la familia podrá socializarse más 
y mejor con el deficiente mental. 

- La presentación .en un auditorio o foro. de los logros y creaciones 
de los participantes ayuda y favorece a su autoestima, por la 
acreditación y felicitaciones recibidos. inclusive por hacer 
presentes y externas sus creaciones. 

El trabajo realizado concluye con el cuestionamiento del camino 
y la forma como todo elemento artístico terapéutico debe ser 
conducido, ya que elementos como juego, diversión y educación. 
cuentan con parte catártica, la cual brinda la liberación de 
tensiones. frustraciones, inseguridades y demás. encontradas en 
individuo con deficiencia mental, pero que no deberían ser 
propias de ellos. Ofreciendo una educación, aunada a los 
tratamientos médicos pertinentes para cada persona. y aquí 
aparece el factor artístico propuesto, el teatral, indudablemente 
se brindarían cambios, a niños, adolescentes y adultos para que 
inicien un desarrollo más óptimo con resultados favorables a su 
vida. 

El guía o instructor del grupo será llamado Facilitador. por el 
concepto de facilitar el camino mostrando herramientas 
necesarias (el teatro y lo que lo involucra) para la libre expresión 
y de esta forma sensibilizar las capacidades perceptivas del 
deficiente mental .en cuanto al mecanismo de recibir y compartir 
mensajes. libres de estereotipos. 

Se recomienda que el facilitador esté en constante comunicación . 
asesoría psicológica y/o si es posible en terapia por la carga 
emotiva, vinculo afectivo o involucración con el problema del 
grupo. 
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La actividad teatral traerá al individuo con deficiencia mental 
mayor seguridad personal, autoestima. mejor posición corporal y 
socialización 

Se hace evidente la necesidad de un constante trabajo artístico 
como elemento armónico para la vida del discapacitado, sea en el 
terreno educacional y más tarde laboral. 

- No deberia obviarse la necesidad de la apertura de centros 
artísticos para la educación especial auspiciados para la 
integración de individuos con escasos recursos económicos. o la 
existencia de espacios en las mismas escuelas de educación 
especial. para las personas quienes una vez terminada su fase 
escolar puedan seguir practicando alguna actividad artística o 
recreativa. 

Será importante que los adultos con deficiencia tubieran lugares 
donde seguir desarrollandose porque después de lo observado a 
lo largo del curso. podemos afirmar que ellos están en 
posibilidades de seguir aprendiendo. puesto que como afirma 
Aristóteles en su libro "El Arte Poética-  la imitación es 
connatural al hombre... todos se complacen en la imitación", y 
en la imitación hay un reconocimiento. y en el reconocimiento 
un grado de aprendizaje. y en este aprendizaje un placer. 

Por lo tanto auque hay quienes afirman que los adultos con 
deficiencia mental ya no pueden desarrollar la inteligencia. 
vemos que esto podría ser cuestionable desde la óptica de los 
potenciales que puedicra encerrar esta terapia que se está 
proponiendo 

Este trabajo propone e invita a todos los Universitarios y/o 
Investigadores Teatrales a continuar trabajando en pro de 
nuestra sociedad especialmente grupos que no reciben el apoyo 
ni la atención que necesitan de la sociedad. 
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Modelo curricular: 
"El teatro como instrumento laapéldien 

en Lis escuelas de educación especial". 

Objetivo general. 

Al finalizar el curso el alumno desarrollara su capacidad al 
motriz, asi como su imagmacion, creatividad• expresión 

corporal y su delimitación de espacio a través de una 

terapia de entrenamiento riimico, musical y teatral. 

UNIDAD DIU. PARTICI:1.AR 011.1S ISPECIFICOS A(711VIDADES REC. DIDA( 71( 'O 

Evaluación 

inicial 

I. Se registrarán Lis 

habilidades con que 

el niúo cuenta. 

UNIDAD I 
IJ respiración. 

1.1.14 respiración como 

elemento básico. 

1.1.1. El alumno conocerá la 

importancia de la res• 
piración. 

1.1.2. El alumno practicará la 

respiración como ele -

mento de relajación. 

- Respiración: Inhalación; inhalar 

para llenar el bajo vientre, 

abdomen y tórax 

• Exhalación: Tórax, abdomen y bajo 

vientre. 

• Exposición. 

- Demostración. 
- Práctica. 

UNIDAD II 

Gestos y sentidos. 

2.1. Reconocimiento de 
los movimientos de 

tu rostro. 

2.1.1. El alumno reconocerá a 
través de ejercicios 

faciales Las partes de 
su rostro y la capad- 
dad de su expresión. 

2.2.1. El alumno reconocerá a 
través de ejercicios y 
juegos, sus sentidos. 

2.2.2. El alumno compartirá su 
experiencia o a lo que 
le roja cada elemento 

de la actividad racompa- 
hado por la música ). 

2.2.3. El alumno unirá sus ges- 

tos, junto con sus hen- 

tidos acompasado de mú- 
sica como motivación 

personal 

• Movimientos iniciales de cada 
parte del rostro y en conjunto. 

- Reproducir estados de ánimo y 
vocales. 

• Reconocimiento de: 
Sonidos. 
Colores. 
Sabores. 
'texturas. 

Olores. 

- Elaboración de gestos junto can la 
reacción de cada uno de SUS sinti-
dos aunado a el juego de cosas. 

- Juego de caras y gestos y adivinar 
unos y otros lo que sucede en el 

taro U lo que nos quiere decir. 

• la representación gestual de los 
estados de ánimo que le remita la 

música. 

- Observación en el espejo de ellos 

mismos. Puntualizando lo perecto 
de su creación y lo que pueden lo-

gran y crear. 

1 

- Espejos, lijas, 
n(anzanas, plasti-
hita, dulces, 
objetas luminosos, 

hojas de tierra 

mojada, fotos, 
instrumentos musi-

cales, cassette con 

sonidos especiales 
y grabadora 

UNIDAD III 
Expiesion corporal. 

3 I. Coordináción de su 
motricidad. 

3.1.1. Posiciones de su cuerpo 
para ayudar a su coor di- 
nación ¡nom.; 

• Posición correcta de su cuerpo ya 
sea en su silla o parado, cuidando 
la conformación de su cuerpo cui-
dando sus arcos, piernas, columna, 

cuello, manos y cabeza. 
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• 

3.2. Expresión corporal. 

3,1.2. El alumno aprenderá una 

serie de ejercicios coi-- 
¡males y ritinicos para 
sil coordinación motriz 

321. El alumno creará moví- 
miento' que despierten 
su imaginación y descu• 
bran su cuerpo. 

- (.4111111a COrrec lamente (procurando 
una linea recta en su columna ver- 

tebrall. 
- Se realizarán ejercicios rítmicos 
con las palmas de las manos. 

• tslosiiniento mecánico de cada odre-
midad; arriba, abajo, sentados. 
Aunados a la respiración. 

• Ejercicios de calentamiento de ea-
da parle del cuerpo: 

Manos y brazos: 	('errar putos 
levantando los brazos y 
abrirlos al bajarlos, 
puños presionando hacia 
abajo, haciendo círculos 

Cuello: 	Mover la cabeza hacia 
cada punto cardinal, 
girarla en circulo*, a-
delante y atrás 

Citiliao: 	Girar de un extremo 
a otro con referencias 
a los puntos cardinales, 
movimientos rotatorios. 

Rodillas: 	Círculos solas, y 
y con manos pegadas, 
flexión lenta y luego 
con saltos. 

Piernas y tobillos: Círculos y 
flexiones, caminar en 
la media, procurando man- 
tener los arcos arriba, 
marcha hacia adelante y 
atrás a diferentes ve - 
locidades. 

( Se podrán añadir otros ejercicios ) 
- Movimiento* rítmicos acompañados 
de cantos. 

• Tensión y relajación. 
• Reconocer cada parte de su cuerpo 
por su nombre y observar su movi• 
miento individual. 

• Realizar movimientos corporales, 
con música que ejemplifiquen ele-
mentos que conforman la naturaleza. 

• Realizar sonidos y movimiento* de 
animales, medios de transpon) etc. 

• Integración de movimiento* faciales 
y expresión corporal. 

• Observación de sus cuerpos tiente 
a un espejo. 
• Realizar movimientos corporides, 
no mecánicos más amplios e in:pi-
rulo* por la música. En relación 
con los sonidos ya aprendidos. 

-Todo* los ejercicios antes mencio-
nado* unidos a La respiración. 

- Grabadora. 
- Música 
Espejos gandes. 
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UNII)AI) IV 

VOZ y lenguaje. 

4.1 Voz_ 

4.2. Lenguaje. 

4 1.1. VI alumno creará una se- 

sir de sonidos guturales 

descubriendo una gran 

gama de tonos y ritmos. 

4.2.1. El alumno iniciará su 

acercamiento al mono- 

logo y al diálogo. 

• ( 'alemainiento para usar los reno- 

nadores, con los Libios cetralos y 

entrecerrados. 

- Col ración Je la resonancia en pe-

cho, y cráneo. 

• Sonidos vocales y consonantes. 

- Con los timos, resonancia y ritmo 

crearán dtlerentes personajis con 

voces especificas. 

- Una vez seleccionados diferenies 

personajes, selaccionar algunos y 

crear diálogos entre ellos, sobre 

situaciones dadas. 

- (irahadora. 

- Cassettes sirgenes. 

- Piano. 

UNIDAD V 

Cuentos y la 

imaginación 

5.1. El cuento. 

5.2 Imaginación.' 

5.1.1. El alumno escuchará 

cuentos que le despier- 

ten su imaginación como 

relajación y esparci • 

miento. 

5.2.1. El alumno creará sus 

propias historias impro- 

visando con su imagina- 

ción y creatividad 

• Se leerán cuentos con ilustraciones. 

musicalizadas. 

- Se coloea9n f otografias con dite- 

rentes imágenes haciendo una serie 

de preguntas. Se irá pidiendo que 

contesten y se vayan uniendo éstas 

para la creación de historiase 

relatos. 

- El juego de la pelota que se pasa 

y cada quien completará la disto- 

ria. 

• Se reparten cartoncillos con dibujos 

definidos y cada quien armará y 

completará la historia con re-

lación a su dibujo. 

- Se improvisarán historiar con cal• 

seriara de colores. 

• Imitar y creas a personajes muy de-

finidos preguntándose cómo caminan, 

cómo hablan y su estado de animo. 

- Cuentos. 

- Franelógrafo. 

- Grabadora. 

- Cassettes. 

- Fotos o recortes. 

de revistas. 

- Camión 

- Colores. 

- Pelotas. 

- Historietas. 

- Teatrino. 

- Calsetines de 

colores. 

UNIDAD VI 

Tareas escénicas, 

6.1. La tarea escelica 

como elemento de 

coordinación motriz. 

6.1.1. FT alumno realizará di• 

gerentes ejercicios de. 

coordinación de sus manos 

y cuerpo, acompañado de 

diferentes ritmos musicales. 

6.1.2. LI alumno realizará ta- 

reas escénicas con sus 

comparten» entregando y 

recibiendo objetos dáir• 

- Colocaión de objetos en un cartee- 

to orden ( taza arriba del plato, 

flores en el florero, etc. ) 

• Llevar agua dentro de un va° sin 
que se derrame. 

• Sostener elementos frágiles y colo- 

cariz, en algún lugar. 

• Llevar el ritmo con instrumentos 

:musicales. (Botes, claves, cascos ). 

- Se realizarán ejercicios de hábitos 

de higiene. 

• Crear historias en Jifirentes luga- 

res para entregar objetos( teléto• 

• Juegos de té. 

• Tektonos. 

• Flores. 

• VISOS. 

• Color vegetal. 

- Fraseos, claves y 

botellas. 

- Florero. 

- Agua. 

- Cepillos para ca-

bello),  dentales. 
• Jabón 

• Toallas. 
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ó 2. Integración grupal. 

dales un valor espe• 
cilieo. 

11.2.1. El alumno conocerá la 

importancia de su per• 
Sella dentro de su rol 
social. 

mi. utensilios de cocina ). 

- Se jugará a la tienda para el uso e 

identificación del dinero. 

- Creación de personajes específicos 

( ('artero, papá leyendo, mamá co• 

cinando, mesero, barrendero, do.:. 

tor, ellos mismos en sus hábitos 

diarios ). 

• Se Creara una historia observa: do 

Lb importancia de cada personaje 

y su objetivo dentro de 511 rol 
social (incluyéndose ellos no COMO 	, 

personajes ). 

• Se eliminará ahora cada peronaje 

en diferentes tiempos. Observando 

que la historia cambia si falta 
ese individuo. 

- Teléfono. 

• Billetes. 

• Artículos diversos. 

• UNIDAD VII 
El •itere. 

7.1. Qué es el títere. 

7.2. Elaboración de títeres. 

7.1.1. El alumno conocerá lo 

que es un hiere como 

surgió y para que sirve. 

7.2.1. El alumno aprenderá a  

realizar títeres diver• 

sos y jugará con ellos 

creando historias. 

- Se le narrará la historia. 

• Se iniciará con los •iteres dibuja• 
dos en la mano. 

• Se elaborarán Meres de papel, te- 
la y además con artículos de deshe• 
ellos de frutas, cartón y títere ve varo• 

llar 

• Se jugará creando historia.s (nig. 

¿ando e intagramdo lo aprendido 

anteriormente en la unidad de voz 
y lenguaje. 

- Tela. 
- Cartón. 
- Colores. 

- Alambre. 
- Pegamento. 

- Grabadora. 

- Música. 

UNIDAD VIII 

Juguemos al teatro. • 

8.1. I a elaboración de la 
escenografía y la 

producción. 

8.1.1. El alumno aprenderá a 

elaborar su propia e - 
scenograf hl y produe • 
ción. 

8.1.1 El alumno realizará su 
escenografla inspirado 

en la corriente músico:al 

que escuche. 

• Atravez de pintar, cortar, pegar, 

( si baben coser o clavarfelalxnar 

la escenografía para unidad si- 
guíente ). 

. Se creará un mural con la creación 

libre de ellos, pintando o pegando 

cosas con colores, de diferentes 

texturas, con inspiración de dile- 

rentes corrientes múakales. 

- Creación de máscaras, ya sea d•+ pa- 
pel illadie u papel higiénico. 

• Se construirán los vestuarios >a 
sea con ropa vieja, hule espun'a, etc. 

• Colores. 
• Cartón 
- lelas. 

• !Deshechos. 

- Grabadora. 

• Música 
• ('sises. 

• Crayones. 
- Madera. 

• Itesistol. 

UNIDAD IX 

Juguemos al bullo. 

9.1. Elaboración del non- 
taje de un eipectat 

cido teatral•music'al. 

9.1.1. Uniendo las unidades 
anteriores se realizará 

por parte de los alumnos 

ll11 espectáculo creado 
por ellos mismos 

• Creación y selección de una bolito-
roa ( uniendo danza, música, a:na-
ción, canto y 111ei es ). 

Ya sea creación colectiva o se'iee'• 
ción de un texto. 

1 
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• la representación del trabajo se 

hará en la marcha. 

9.2 Presentación del 9.2.1. Sc presentara como miles- 	— - Sc incluirá desde los ejercicios de 
montaje escénico. tra del trabajo reali- 

rad() en el curso músico- 

teatral, el montaje 

de nuestro espectáculo 
artisiico. 

respiración, expresion corporal, 

tareas escénicas, etc. 

9.22. Se hará una retroalimen-

tación del trabajo rea-

lizado con los alumnos 

y otro con sus padres y 

maestros, para una eva-

luación reciproca. 

Nota: 

I.os objetivos marcados con un (*) solo se realizarán en alumnos que lenion más de 10 anos. 



Modelo curricular: TALLE 

OBJETIVOS GENERALES. Al finalizar el curso libia 

sus capacidades 1110IfICCS de imaginación y cleativ Wad, asi como 

de expresión corporal y delininación de su espacio. a tia% es de 

del estire:momento rumie° , musical y.  teatral 

Al termino del curso a ',ases del 

habrá fortalecido su seguridad personal adquiriendo mayor confianza 

para socializarse, mostrar una posición mas firme y relajada. 

MODULO OBJETIVO PARTICULAR AREA OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTI \ 

1.- 	Inicio La evaluación e integración al inicio 1.1 Integración 1.1 1 	El 	panicipame 	por 	medio 	de 
diversas actividades se 	integrará como 
gnipo de trabajo 

- La telaraña: En circulo con un¿, 
entre todos los participantes, die 
sin sobar el hilo al regreso menc 
un costado. 

- El nuevo vecino: caminando en 
para conocerlo y hablar de si u 
como dos nuevos vecinos. 

• 

1.2 Evaluación 1.2.1 	El 	integrante 	será evaluado con 
pniebas 	iniciales 	1.1:41Ci011adaS 	con 	las 
actividades del taller 

- Caminar como soldados: se p 
soldaditos para observar su man 

- Señor Palito: El instructor irsdi 
de los elementos que' tendrán qu 
Palito" señalando con el dedo 
señalando con las manos, se obl 
memoria 

L. 



Modelo curricular: TALLER DE TEATRO ESPECIAL 

)131ETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 
, 

RECURSOS. DI DACf ICO 

El 	participante 	por 	medio 	de - La telaraña: En circulo con una madeja de estambre se pasará está . Bola de estambre 
s actividades se integrará como 
le trabajo 

entre todos los participantes, diciendo el nombre, dirección y edad, 
sin soltar el hilo al regreso mencionaran los datos del compañero de 
un costado. 

- El nuevo vecino: caminando en el espacio seleccionando a alguien 
para conocerlo y hablar de si mismo, de tal forma que se jugará, 
como dos nuevos vecinos. 

El 	integrante será evaluado con 
s 	iniciales 	reacionadas 	con 	las 
lactes del taller 

- Caminar como soldados: se pondrá una música y se jugará a los 
soldaditos para observar su marcha. 

Instrumento musical.piano, 
giiitarro claves o tamborcillo 

- Señor Palito: El instructor indicará al primer participante cada uno 
de los elementos que' tendrán que repetir todos, será "este es el Señor 
Palito" señalando con el dedo índice," es la casa del Señor Palito 
señalando con las manos, se observará coordinación 111011íZ fina y su 
memoria 



)RULO 	OBJETIVO l'ARTICULAR 	ARLA 
	

OIDETIVOS ESPECIFICOS 
	

ACTIVIDA 

AD 

2. 1 Respiración 

2.2 	Trabajo 
Corporal  

- A contar un cuento: cada uno relato 
esta su orden de ideas. 

- Autorretrato: Dibujarse a ellos misin 
se desenvuelva (guardar este material 
final) 

-Uno dos derecha izquierda: los in 
marcarán dos tiempos palmeando 
aplaudiendo y en el tiempo del apla 
nombre, animal o cosa. 

- Respiración: inhalar para llenar el 
Exhalación: torax, abdomen y bajo ve 

- Respiración con estiramiento de bra, 

- Posición correcta del cuerpo : ya se 
cuidar la posición de su columna 
paralelos con un pie de separación sil: 
de frente. 

- Caminar por el espacio libremente 5 
en el piso lineas rectas, en circulos 
marcas y observar su equilibrio. 

SCIIISibill/211" al integrante para 
facilitar el desarrollo de sus procesos 
de comunicación tanto del interior al 
exterior, cuino del exterior hacia el 
interior. 

2 I . I El alumno 	conocerá la 
importancia de la respiración. 

2. I .2 	El 	alumno practicará 	la 
respiración como elemento de 
relajación. 

2.2.2 El integrante aprenderá una 
correcta posición de su cuerpo para 
ayudar a su coordinación motriz. 



MEESTIVOS ESPECIFICOS 	 ACTIVIDADES 

- A contar mi cuerno: cada uno relatará un cuento para saber como 
esta su orden de ideas. 

111:."..111(SOS. I ilDA(": iC'O 

- Autorretrato: Dibujarse a ellos mismos, su familia y el lugar donde 
se desenvuelva (guardar este material para compararlo con el trabajo 
final) 

-Uno dos derecha izquierda: los integrantes sentados en circulo 
marcarán dos tiempos palmeando sus piernas y dos tiempos 
aplaudiendo y en el tiempo del aplauso, decir una palabra ya sea 
nombre, animal o cosa. 

. 1.1ojas de plw.:1 Lápices de 
colores 

El alumno conocerá 
milicia de la respiración. 

El alumno practicará 
C01110 elemento 

Ación. 

la - Respiración: inhalar para llenar el bajo vientre, abdomen y torax. 
Exhalación: torax, abdomen y bajo ventre. 

. Exposición y Práctica 

la 
de 

- Respiración con estiramiento de brazos, con exhalación profunda. 

2 El integrante aprenderá una 
recta posición de su cuerpo para 
dar a su coordinación motriz. 

. Gis )/a 	ta;)4 - Posición correcta del cuerpo : ya sea en su silla o parado deberán 
cuidar la posición de su columna vertebral la posición de pies 
paralelos con un pie de separación sus hombros abiertos y su cabuza 
de frente. 

- Caminar por el espacio libremente y con gis o masking tape indicar 
en el piso lineas rectas, en circulos o zig-zag para que sigan las 
marcas y observar su equilibrio. 



2 2 3 lil integrante apiender'i una serie 
de ejercicios corporal:s y ritinicos para 
su coordinación motril, tales ejercicios 
aumentarán en grado de dificultad a lo 
largo del curso. 

:Cuello: movimientos circulares 
pinitos cardinales 

Hombros: Movimientos de rotacié 

Brazos y manos: Hacer circul 
Clif1illliC11105 hacia arriba y los 
muñecas y dedos 

Cintura: Hacer movimientos hit( 
movimientos circulares 

Rodillas: con las rodillas ligeraiii 
ellas realizar círculos 

Pies y tobillos: Realizar círculos 
contorno del pie 

(todos los ejercicios deberán esta 
lenta y profunda) 

- Ejercicios con mayor grado de d 
del cuerpo hacia adelante y atri 
cuello, hacia los costados, estiran( 

- Abdominales y bicicletas o mt 
con la cadera levantada, realizar 

- Trotar y correr: estos ejercicios 
que en su mayoría de los p 
cardiovasculares 

- La enseñanza de los nombil 
articulaciones, ya sea realiza' 
rompecabezas etc. 

MODULO ACTI ARIiA VO PARTICULAR 



ETIVO ESPECIFICO RECticS' 	i'1(.0 

El integrante aprenderá una serie 
lercicios corporal:s y rítmicos para 
uordinación motriz, tales ejercicios 
entinan en grado de dificultad a lo 

del curso. 

AC"F I V IDADES 
• • 	 _ 

:Cuello: movimientos circulares y movimientos lineales a los cuatro 
puntos cardinales 

Hombros: Movimientos de rotación hacia adelante y hacia atrás 

Brazos y manos: Hacer circuitos con los brazos extendidos y 
estiramienios hacia arriba y los costados, incluir movimientos de 
muñecas y dedos 

Cintura: Hacer 11101illliCIIIOS lineales hacia los puntos cardinales y 
movimientos circulares 

Rodillas: con las rodillas ligeramente flexionadas y las manos sobre 
ellas realizar círculos 

Pies y tobillos: Realizar círculos con cada pie pasando por todo el 
contorno del pie 

(todos los ejercicios deberán estar acompañados de una respiración 
lenta y profunda) 

- Ejercicios con mayor grado de dificultad y velocidad: estiramientos 
del cuerpo hacia adelante y atrás estirando brazos y alargando el 
cuello, hacia los costados, estirando el brazo. 

- Abdominales y bicicletas o movimientos de piernas recostados y 
con la cadera levantada, realizar diferentes movimientos de piernas 

- Trotar y correr: estos ejercicios deberán realizarse con cuidado ya 
que en su mayoría de los participantes sufren de problemas 
cardiovasculares 

- La enseñanza de los nombres de las partes del cuerpo y sus 
articulaciones, ya sea realizando competencias de memoria 
rompecabezas etc. 



ACTIVIE 

- Las panes del rostro: Movinii 
rostro y en conjunto 

- Reproducción de estados de 
reservarse para que los participanit 
libres de estereotipos) 

- Juego de caras y gestos: unos y o 
tenga el concursante debido a su e: 

ARIA 

2 3 Sentidos 
Rostro 

6I3.11TIVOS ESP.  
—•- - 

2.3 I lit integrante reCOHOCCni a través 
de ejercicios faciales las partes de su 
rostro y la capacidad de su expresión 

- Reconocimiento de los sent 
panicipantes y a naves de los ser 
texturas olores y colores. 

- Me reconozco en el espejo: obre 
atender a lo que refleja y exprt 
profunda y detenidamente, un rece 

- La representación gestual de los 
música. 

- Ejercicios de respiración y relaj 
panicipante inhalará y en el t'ah 
de la columna vertebral sin per& 
piernas relajar el cuerpo y al in 
cada venebra en su lugar (cuida 
mareo) 

2.3.2 El integrante reconocerá a través 
de ejercicios y juegos sus sentidos 

2.4 Relajación e 
Imaginación 

2.3.3 El integrante aprenderá a 
companir las sensaciones que la música 
le provoque 

2.4.1 El integrante reconocerá un estado 
de laxitud como forma de 
reconocimiento a si mismo 

MODULO J OBJETIVO PARTICULAR 



013TETIVOS ESPECIFICOS RECURSO 1)1DA("I'ICO ACTIVIDADES 

I hl integrante reconocerá a través 
ejercicios faciales las parles de su 

are y la capacidad de su expresión 

• Las panes del rostro: Movimientos iniciales de cada parte del 
rostro y en conjunto 

- Reproducción de estados de ánimo (el facilitador procurará 
reservarse para que los panicipantes no caigan en la imitación y sean 
libres de estereotipos) 

- Juego de caras y gestos: unos y otros adivinarán el sentimiento que 
tenga el concursante debido a su expresión facial, 

1.2 El integrante reconocerá a través 
ejercicios y juegos sus sentidos 

3.3 El integrante aprenderá a 
in►panir las sensaciones que la música 
provoque 

Reconocimienio de los sentidos: Vendar los ojos de los 
participantes y a llaves de los sentidos reconocer, sabores, sonidos, 
texturas olores y colores. 

- Me reconozco en el espejo: observar su rostro frente a un espejo y 
atender a lo que refleja y expresa el sentimiento de verse más 
profunda y detenidamente, un reconocimiento personal. 

- La representación gotital de los estados de ánimo que le remita la 
música. 

.Venda,  

.Espejo 

.Diferentes elementos como 
comida. madera, piedras. 
plantas, llores, castañuelas 
etc. 

. Grabadora 

1.1 El integrante reconocerá un estado 
laxitud como forma de 

:mecimiento a sí mismo 

- Ejercicios de respiración y relajación muscular: Puestos de pie el 
participante inhalará y en el trabajo de exhalar bajar cada vertebra 
de la columna vertebral sin perder el equilibrio ni la fuerza en las 
piernas relajar el cuerpo y al inhalar subir lentamente colocando 
cada vertebra en su lugar (cuidando este ejercicio ya que produce 
mareo) 
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013JE'll‘OS ESP1iiFICOS 
. 	 _ 

2.42 El integrante desarrollará su 
imaginación tanto guiada como libre 

 

ACTI VI 

             

             

              

- Una aventura libre: Acostados I 
instrucción de cerrar sus ojos y o 
una aventura y a través de su imag 
mas les guste cstár y con quien de 
pintarán y comentarán lo que logra 

                  

                     

              

2.4..3 El integrante escuchará música y 
creará sus propias historias despertando 
la imaginación y creatividad 

-La música y la libre imaginación 
relajados, con música, los integran 
lo que la música les inspire y con 

- Música y aventura: recostados lx 
escuchar el latido de su corazón 
son águilas , que descubren una o 
tendrán que seleccionar una de e 
observar lo que hay dentro, luego i 
aqui y ahora y comentar lo ene« 
ver la realidad que perciben . 

  

-1 

                  

        

2.5 Expresión 
Corporal 

  

2.5.1 El integrante imitará a los sujetos 
de la naturaleza. 

2.5.2 A partir de la música el alumno 
creará movimientos con su cuerpo, con 
los cuales expresará sentimientos, 
estableciendo una comunicación con el 
facilitador, brindándole asi información 
útil para la continuidad del taller. 

   

              

                     

                     

                     



Ód.IITTíVOS ACTI VI1)ADES -RECURSO DIDA("I'ICO 

- Una aventura libre: Acostados boca arriba, relajados se les da la 
instrucción de cerrar sus ojos y escuchar las indicaciónes tendrán 
una aventura y a través de su imaginación se dirigirán al lugar donde 
Mas les guste estar y con quien deseen estar, al finalizar el ejercicio 
pintarán y comentarán lo que lograron imaginar. 

3 El illIegrallie escuchará música y 
ará sus propias historias despenando 
inaginación y creatividad 

C rabadoia -La música y la libre imaginación: recostados en el piso , una N'ez 

relajados, con música, los integrantes tendrán la libertad de imaginar 
lo que la música les inspire y COMellIar al finalizar el ejercicio. 

- Música y aventura: recostados boca arriba y relajados, se les indica 
escuchar el latido de su corazón y después la música, imaginar que 
son águilas , que descubren una cueva y existen tres puertas, ellos 
tendrán que seleccionar una de estas y ver dentro de este lugar, y 
observar lo que hay dentro, luego regresar, y ubicarlos de nuevo en el 
aqui y ahora y comentar lo encontrado en la cueva, esto ayudará a 
ver la realidad que perciben . 

.Música de la Nue% a Eta 

.5. I El integrante imitará a los sujetos 
e la naturaleza. 

. Grabado:a 

. Piano. 

.5.2 A partir de la música el alumno 

.eará movimientos con su cuerpo, con 
)5 cuales expresará sentimientos, 
stablcciendo una comunicación con el 
meditador, brindándole asi información 
til para la continuidad del taller. 

--------- - 
2 El integrante desarrollará su 
iginación tanto guiada como libre 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.5.3 Danta: enseñar algunos bailables 
con pasos y posiciones precisas (este 
deberá hacerse al final del curso) 

ACTIVE 

- Bailables específicos: de prefereli 
participaciones solos y grupales, y 
salsa etc. 

Al EA ODULO I 	OBJETIVO l'ARTICULAR --- 

- Caminar a varios ritmos: toca 
diferentes ritmos, y con variados si 
se atarea. 

-Ritmo con palmadas y sílabas: el 
ellos lo seguirá, aunado a una Wat 

- Ritmo con palmas voz y pies: 
integrar la voz con la pronunciacú 

- Letras y colores con ritmo: coloc 
cuadrados, elaborados en canulin 
marchando en derredor con lit 
silencio, colocarse frente a una fig 

- Dinámica de palmas: marchar a. 
rápido o más lento, inclusive lene 
aplaudir: esto les permite prestar a 

Ramo y 3 I Ritmo 
- 	- 	• 	- 	• -- 	 — • -- - - 
Aprenderán a conocer y desarrollar su 
ritmo ademo y t.:NIMIO, asá como 
'atablen aprenderán a reproducir una 
entonación vocal y a tener una noción 
del espacio temporal 

3.1. 1 El integrante obtendrá un mayor 
C1111CliallliCill0 y conocimiento del ritmo 
interno y extenso C01110 CiellIC1110 
integrado en un lodo 

- Se vocalizará y se les trabajará e 

- Se enseñarán diferentes piezas 
movimientos manuales, describie 
con las palmas o pies. 

- Reproducir la nota indicada p'i 
competencias entre ellos 

3 2 Canto 3.2.1 El integrante sensibilizzrá su oído 
y entrenará su expresión vocal a través 
de la entonación de voi. en el canto 



11E11 VOS ESPECIFICOS 

CIISCliar algunos bailables 
,os y posiciones precisas (este 
Jacerse al final del curso) 

. _ 
I integrante obtendrá un mayor 
intento y conocimicnio del ritmo 

y externo como elemento 
do en un todo 

ACT I VIDADES 

- 	específicos: de preferencias rítmicos, donde puedan tener 
participaciones solos y grupales, ya sea bailables regionales, judios, 
salsa etc. 

- Caminar a varios ritmos. tocar en vivo diferentes melodías a 
diferentes ritmos, y con variados silencios, integrándose al ritmo que 
se n'afea. 

-Ritmo con palmadas y sílabas: el facilitador empezará a palmear 
ellos lo seguirá, aunado a una sílaba como ma, 'no, mu, etc 

- Ritmo con palmas voz y pies: marcar el ritmo de las palmas e 
integrar la voz con la pronunciación de las vocales. 

- Letras y colores con ritmo: colocar en círculo Iriangulos, Ci1C11105 y 
cuadrados, elaborados en cartulina, con letras escritas de colores y 
marchando en derredor con ritmos y palmas, al momento del 
silencio, colocarse frente a una figura e identificar lo inscrito en ella. 

- Dinámica de palmas: marchar al compas de las palmas ya sea mas 
rápido o más lento, inclusive tener que detenerse cuando se deja de 
aplaudir: esto les permite prestar atención. 

RECUliS0 1)11)ACTIL'a 

El integrante sensibilizará su oído 
¡remará su expresión vocal a través 
i entonación de voz en el canto 

- Se vocalizará y se les trabajará el volumen . 

- Se enseñarán diferentes piezas y podrán estar aunadas a 
movimientos manuales, describiendo en canto o llevando el ritmo 
con las palmas o pies. 

- Reproducir la nota indicada por el instrumento musical, y hacer 
competencias entre ellos 

. Piano/órgano 



ACT1 VI DADES i 

,uv.a ensebar iiigitilOS bailables 
sos y posiciones precisas (este 
I► acerse al final del curso) 

RECURSO DIDACTICa 

• nallables especilicos: de preferencias rítmicos, donde puedan tener 
participaciones solos y grupales, ya sea bailables regionales, judios, 
salsa etc. 

il integrante obtendrá un mayor 
a ¡ínclito y conocimiento del ritmo 
u y externo como elemento 
ado en un todo 

- Caminar a varios ritmos. tocar en vivo diferentes melodías a 
diferentes ritmos, y con variados silencios, integrándose al ritmo que 
se Malea. 

-Ritmo con palmadas y sílabas: el facilitador empezará a palmear y 
ellos lo seguirá, aunado a una sílaba como Ana, mo, 	etc 

- Ritmo con palmas voz y pies: marcar el ritmo de las palmas e 
integrar la voz con la pronunciación de las vocales. 

- Letras y colores con ritmo: colocar en círculo triangulos, circulos y 
cuadrados, elaborados en cartulina, con letras escritas de colores y 
marchando en derredor con ritmos y palmas, al momento del 
silencio, colocarse frente a una figura e identificar lo inscrito en ella. 

- Dinámica de palmas: marchar al compas de las palmas ya sea mas 
rápido o más lento, inclusive tener que detenerse cuando se deja de 
aplaudir: esto les permite prestar atención. 

2.1 El integrante sensibilizará su oído 
ntenará su expresión vocal a través 

• la entonación de voz en el canto 

Piano/órgano - Se vocalizará y se les trabajará el volumen 

- Se enseñarán diferentes piezas y podrán estar aunadas a 
movimientos manuales, describiendo en canto o llevando el ritmo 
con las palmas o pies. 

- Reproducir la nota indicada por el instrumento musical, y hacer 
competencias entre ellos 



AODULO OBJETIVO PARTICULAR AREA OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD! 

, 

3.3 	Noción 
Espacio- 
Temporal 

3.3.1 	El 	integrante 	trabajará 	la 
ubicación de su cuerpo en el espacio y 
tiempo. 

- Ubicar un lugar especifico y realizar 
espacio o señalar una epoca específica. 
dramático. 	poniendo 	especial 	cuidad( 
colocación de elementos frágiles para al 
(ejem. de juego dramático que hacen 
despiertan) 

3.3.2 El integrante delimitará su espacio 
conforme 	a su imaginación libre de 
estereotipos. 

3.3.3 El integrante realizará actividades 
y o tareas escénicas. donde el ritmo y la 
melodía se estrechen con el tiempo y el 
espacio. dentro de un tempo indicado 

- 	A través de todos los juegos dra 
escenografía deberá ser 	imaginaria. y 
muebles y deberá respetar el espacio oci 
volúmen. 

- Gatear al ritmo de la música: con dif 
lleven un tiempo muy marcado. gateará: 

- Líneas de aviación: cada participante c 
la nota musical que se dé ya sea grave 
tocará la escala musical. ya sea subiend 
por todo el espacio que señale como el c 

IV 
Comunicaci 

ón 

Brindar al integrante elementos que 
le permitan descubrir y reeducar sus 
medios de comunicación 

4.1 Atención 4.1.1 	El 	integrante 	a 	través 	de 	la 
comunicación 	visual 	transmitirá 	sus 
sentimientos 	a 	la 	vez 	que 	adquirirá 
seguridad personal. 

- Comunicación visual: por parejas. sin 
platicar con nuestro compañero sin emir 
sentimos por di: Podrá incluirse que sin 
cuidado sus articulaciónes: o variarlo pa 
comunicar a través de sus ojos. 

- Encuentro con mamá: realizar el ejer: 
con la que tengan mayor relación famill 
y recordará su compromiso de amar la i 
01111 



--, OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RECURSO DIDACTICO 

il 13,3,1 El 	integrante 	trabajará 	la 
ubicación de su cuerpo en el espacio y 
tiempo, 

- Ubicar un lugar especifico y realizar tareas escénicas propias del 
espacio o señalar una epoca específica. todo ello a través del juego 
dramático, 	poniendo 	especial 	cuidado 	en 	el 	equilibrio. 	en 	la 
colocación de elementos frágiles para afirmar su motricidad fina etc 
(ejem. de juego dramático que hacen por la mañana desde que 
despiertan) 

. Diferentes elementos como 
vasos 	con 	agua. 	piedras 
pequeñas . platos etc. 

3.3.2 El integrante delimitará su espacio 
conforme 	a su imaginación libre de 
estereotipos. 

3.3.3 El integrante realizará actividades 
y o tareas eseenicas, donde el ritmo y la 
melodía se estrechen con el tiempo y el 
espacio. dentro de un tempo indicado 

- 	A 	través 	de todos 	los juegos 	dramáticos que 	presenten, 	la 
escenografia 	deberá ser imaginaria. y señalará 	la 	ubicación de 
muebles y deberá respetar el espacio ocupado por éstos. así como su 
1'011'1111CW 

- Gatear al ritmo de la música: con diferentes piezas musicales que 
lleven un tiempo muy marcado. gatearán por todo el espacio 

- Lineas de aviación: cada participante es un avión y dependiendo de 
la nota musical que se dé ya sea graso o aguda, a partir de ahí se 
tocará la escala musical. ya sea subiendo o bajando a tierra. y volará 
por todo el espacio que señale como el cielo. 

. Piano /órgano 

a 4.1.1 	El 	integrante 	a 	través 	de 	la 
comunicación 	visual 	transmitirá 	sus 
sentimientos 	a 	la 	vez 	que 	adquirirá 
seguridad personal. 

- Comunicación visual: por parejas. sin apartar la vista uno del otro. 
platicar con nuestro compañero sin emitir palabra, y decirle lo que 
sentimos por el: Podrá incluirse que sin apartar la vista toquen con 
cuidado sus articulaciónes: o variarlo para que solo trabajen el 
comunicar a través de sus ojos. 

- Encuentro con mamá: realizar 1.I ejercicio anterior con la persona 
con la que tengan mayor relación familiar: el facilitador les mostrará 
y recordará su compromiso de amar la importancia del uno para el 
otro. 



mouut.o I - ouniTivo PARTICULAR ARLA OBJETIVOS ESPECWIL'OS 

-Visita a la Biblioteca: entre oil 
la atención que presten y que rey 

-Reconozco a mis compañeros 
integrantes reconocerá a otro p( 

-Ayúdame a contar un cuento: 
un cuento, previamente dando 
frases ellos exclamarán, con y 
gusto". 

- Pásame la pelota: colocar!, 
correspondiente, enviar la pelote 
cambiar el orden repetidas veces 

- Ronda : en circulo, todos 
integrante, mirandole a los o.  
dirección de sus manos., se le p 
de animales o cosas. 

4.1.3 El alumno ejercitará su agilidad 
integrándose al ritmo general del grupo 

4.2.1 El integrante creará una serie de 
sonidos guturales descubriendo una 
gran gama de tonos y ritmos. 

- Calentamiento para usar los n 
entreabiertos. 

- Sonidos de vocales y consonan 

- Con ritmos y tonos crear soni 
inclusle la imitación de voces u( 

4.2 
Comunicación 
Verbal 

4.2.2 El integrante ejercitará su 
memoria, y su capacidad de 
reconocimiento, expresando lo que 
recuerda. 

- Cuentos relatados: se les relat; 
contarlas nuevamente, por lo in 
historias podrán ser relatadas pi 
títeres, dibujos, o cuentos graba 

ACTI 

4. 	. 2 	El integrante 	trabajará 	su 
concentración con respecto a las cosas 
que ocurren en su derredor. 

L. 



OBJETIVOS ESPECII:ICOS ACT I VI DADES IlktUltS0 1.31DA CUCO 
-- 	----- 	•-• 	- 	_ 	___ 

4 1.2 	El 	integrante 	trabajará 	su 
concentración con respecto a las cosas 
que ocurren CU su derredor. 

-Visita a la Biblioteca: entre otros diversos lugares, lo importante es 
la atención que presten y que recuerden lo aprendido 

-Reconozco a mis compañeros: con los ojos vendados uno de los 
integrantes reconocerá a otro por medio del lacto y del olor. 

i. 1.3 El alumno ejercitará su agilidad 
integrándose al ritmo general del grupo 

-Ayúdame a contar uu cuento: consiste en que el facilitador contará 
un cuento, previamente dando indicaciones en las que en ciertas 
frases ellos exclamarán, con vocales o Buenos días " "con cucho 
gusto". 

- Pásame la 	pelota: 	colocarse en 	hileras e 	indicar un 	orden 
correspondiente, enviar la pelota justo a las manos del compañero y  
cambiar el orden repetidas veces, 

- Ronda 	: en circulo, iodos de pie, enviar un aplauso a otro 
integrante, n►irandole a los ojos y proyectando su mirada y la 
dirección de sus manos., se le podrá agregar para variarlo, nombres 
de animales o cosas. 

— 
4.2.1 El integrante creará una serie de 
sonidos 	guturales 	descubriendo 	una 
gran gama de tonos y ritmos. 

- Calentamiento para usar los resonadores, con los labios cerrados y 
entreabiertos. 

- Sonidos de vocales y consonantes 

- Con ritmos y tonos crear sonidos de animales y luidos específicos, 
inclusre la imitación de voces de personajes. 

4.2.2 	F.1 	integrante 	ejercitará 	su 
memoria. 	y 	su 	capacidad 	de 
reconocimiento, 	expresando 	lo 	que 
recuerda. 

- Cuentos relatados: se les relatarán historias, y ellos tratarán de 
contarlas nuevamente, por lo menos con elementos sueltos estas 
historias podrán ser relatadas por el facilitador a través de lecturas, 
títeres, dibujos, o cuentos grabados para ser escuchados 

 

1 	 

 

  



IODUI.O 

_._ __ 

OuBJETIVO PARTICULAR ARIA 

_____ 	____________.__.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4 2 3 	El 	integrante 	trabajará 	la 
estructuración y ordenación de sus ideas 
y las verbalizará creando sus propios 
cuentos e historias. 

ACTIVII 

. 	. 

- Cuento con tarjetas: se elaborar 
que ¿ Quien soy? ¿Donde estóy? 
historia?. Trabajando por equipe 
historias, o anécdotas personales. I 
crearán sus propios relatos, cuidan 

4.2.4 	El 	integrante 	comentará 	sus 
opiniones y criticas acerca de su trabajo 
y el de sus compañeros 

4. 3 	Juego '  
Dramauco 

4.2.5 El integrante dará su opinión y 
comentará sobre elementos abstractos 
como el amor, el vivir, la felicidad, la 
Inste/3 etc. 

4.3.1 	El 	integrante 	iniciará 	su 
acercamiento 	al 	ji:ego 	drainatico, 
primero guiado con elementos y roles 
familiares, y por parejas. 

- Juguemos a la casita: se jugarán 
cercanos a ellos, con lo cual in 
problemática familiar 

4.3.2 	El 	integrante 	propondrá 	los 
personajes 	que 	individualemnie 
selección  

- Desarrollar dramáticamente dii 
quieran proponer ( sin limitar nin 

• 
. 

4.3.3 	El 	integrante 	conjuntará 
grupalmenle a sus compañeros, para 
realizar escenas que 	propongan con 
toda libertad 

- Desarrollar dramáticamente div 
propongan e invitando a trabajar 
propongan ( no habrá limite de tei 

4.3.4 	El integrante 	realizará 	escenas 
donde conocerá la únponancia de su 
participación dentro de un rol social. 

• Se prepararán escenas donde << 
elimina por momentos a cierto pe 
presencia la historia combiaria y 



ESI'ÉCiFICOS ; • ACTIVIDADLS 

- Cuento con tarjetas: se elaborarán cuatro tarjetas de cada cuento 
que i, Quién soy? ¿Donde estoy? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo terminó la 
história?. Trabajando por equipos o solos se relatarán cuentos, 
historias, o anécdotas personales. Bajo esta estructura los integrantes 
crearán sus propios relatos, cuidando que no se copien unos a otros. 

El integrante trabajará la 
1111faCiáll y ordenación de sus ideas 

verbalizará creando sus propios 
tus c historias. 

RECURSO DIDA(TICO 

. lidias de papel 

Colmes 

El integrante comentará sus 
Iones y críticas acerca de su trabajo 
Je sus compañeros • 

El integrante dará su opinión y 
colará sobre elementos abstractos 
o el amor. el vivir, la felicidad, la 
C/4 ele. 

I El integrante iniciará su 
•ctuniento al juego dramatico, 
itero guiado con clementes y roles 
aliares, y por parejas. 

- Juguemos a la casita: se jugarán roles familiares que son los mas 
cercanos a ellos, con lo cual nos mostrarán, por proyección, su 
problemática familiar 

.2 El integrante propondrá los 
mt:4es 	que 	individualeninte 
Iccióne 

- Desarrollar dramáticamente diversas escenm que ellos mismos 
quieran proponer ( sin limitar ningún tema o propuesta) 

.3 El integrante conjuntará 
palineine a sus compañeros, para 
liza escenas que propongan con 
a libertad 

- Desarrollar dramáticamente diversas escenas que ellos mismos 
propongan e invitando a trabajar a sus demás compañeros que ellos 
propongan ( no habrá limite de tema ni de propuesta) 

4 El integrante realizará escenas 
lúe conocerá la inxiftancia de su 
ucipación dentro de un rol social.  

- Se prepararán escenas donde ya una vez estructurada la trama, se 
elimina por momentos a cierto personaje para que se note que sin su 
presencia la historia combiaría y las cosas no serían iguales. 



1 

)DUO 

:ati% idad 

5 2 'l'iteres 

5.3 Manualidad 

onivri VO PARTICULAR 

Con la creación de elementos 
manuales con los cuales pueda 
expresarse. 

OBJETI VOS ESPI 

5. I . I El integrante creará dibujos 
di% ersos de el mismo de sus familiares, 
del inundo en que se desenvuel% e y de 
conceptos abstractos 

5.1.2 El integrante plasmará en dibujos 
lo que su imaginación le brinde a través 
de una relajación inspirada por la 
música 

5.2.1 El integrante aprenderá a realizar 
hieres diversos y jugará con ellos 
creando historias, primero guiadas y 
luego libres 

5.3.1 El integrante elaborará diferentes 
inanualidades creadas por ellos mismos, 
con diferentes materiales, como 
elemento reforzador de su expresión 
personal. 

ACTI VIDA 

- Autorretrato: (actividad ya antes rea. 

Nota: esta actividad deberá realizarsi 
su debida comparación en cuanto a la 

- Musica e Imaginación: (actividad al 

• Se elaborarán diversos títeres de te 
verduras o frutas, de papel mellé etc. 

• Se elaborará su turbio y se jugar 
crearon en los ejercicicos ante 
personalidades especificas a cada tite! 

- Se realizarán actividades manuale 
tela, papel para pegar iluminar , con 

ÁREA 

5.1 Pintura 

5.4 
Esceilografía 

5..4.1 El integrante elaborará sus 
mamparas , %cairino, máscaras, y 
posiblemente alguno que otro elemento 
suelto de utileria, todo inspirado en la 
música que escucha. 

- Colocar todos los materiales itec 
trabajos y siempre poner música di' 
con respecto a cada ritmo especifica 

. 	_ 
VI Cierre 	Realizar 	una 	evaluación 	final 6.1 Preparación 

cerrando con retroalimentación para 
la confirmación personal de lo 
aprendido, y como elemento 
favorecedor de la autoestima y la  

6.1.1 El integrante irá uniendo 
CSiellealliCille los elementos vistos en el 
curso con la finalidad de preparar junio 
con el resto de sus compañeros, un 
espectáculo y/o clase pública. 

- A manera de evaluación se repasa 
encerrados en cada área y se repasar 
con la unión de los diversos ejercicu 



- t:.►:c•tRsO DIDA l'ICO JETIVOS IESPECIFICOS 

1 integrante Creará dibujos 
de él mismo de sus 11111111aLCS. 
Jo en que se deseinucli e y de 
s abstractos 

integrante plasmará en dibujos 
1 imaginación le brinde a través 

relajación inspirada por la 

ACTIVIDADES 
------- 

- Autorretrato: (actividad ya antes realizada) 

Nota: esta actividad deberá realizarse antes y despHés del taller para 
su debida comparación en cuanto a la percepción 

- Musica e Imaginación: (actividad ames realizada) 

integrante aprenderá a realizar 
diversos y jugará con ellos 

historias, primero guiadas y 
tres 

- Se elaborarán diversos Meres de tela, con los dedos dibujados, de 
verduras o frutas, de papel muelle etc. 

- Se elaborará su 'cairino y se jugará contando las historias que se 
crearon en los cjercicicos anteriores, además de crearles 
personalidades especificas a cada títere. 

:Elementos varias, tintas, 
tela, resisto', papel plumones, 
COIONS etc 

integrante elaborará diferentes 
lidadcs creadas por ellos mismos, 
diferentes materiales, como 

oto reforzador de su expresión 
mal.  

- Se realizarán actividades manuales, con arcilla, plastilina, con 
tela, papel para pegar iluminar , con basura misma etc. 

El integrante elaborará sus 
aras , (cairino, máscaras, y 
entente alguno que otro elemento 
de uiilcria, todo inspirado en la 

a que escucha,  

- Colocar todos los materiales necesarios para sus determinados 
trabajos y siempre poner música diversa y observar sus tendencias 
con respecto a cada ritmo especifico. 

El 	integrante irá uniendo - A manera de evaluación se repasarán todos los puntos importantes 
cantone los elementos vistos en el encerrados en cada área y se repasarán y crearán elementos estéticos, 
con la finalidad de preparar junto con la unión de los diversos ejercicios. 

el resto de sus compañeros, un 
:táculo y/o clase pública, 



                

  

OBJETIVÓ PARTICULAR 

          

MODULO 

 

ARFA 

6 2 
Presentación 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

ACTI V 

               

      

6.2. 1 El grupo presentará el espectáculo 
y o clase pública preparada, con la 
finalidad 	de 	propiciar 	un 
feC0110dIllÍCIII0 al esfuerzo desarrollado. 

- En un foro, de preferencia con 
reconocimiento del lugar por los 
públievo diverso y su familia. Ta 
de sus trabajos y el video con diva 
del taller, con la idea de generar 
sino a otras personas que pud 
voluntario o profesional en el 
especial. 

      

6 3 
Retióalinicinaci 
óii 

6.3. I Una vez presentado el espectáculo 
o clase pública se buscará recoger las 
opiniones e impresiones, imito de los 

como del público en general, 
con la finalidad de tener elementos 
útiles para la evaluación del trabajo. 

- También se buscará motivar 
aporten sus reconocimientos y h. 
este trabajo y de reproducir esta e: 

                

                

                

                



RECURSO 13:1)A("I'ICO OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I El grupo presentará el espectáculo 
clase pública preparada, con la 

de 	propiciar 	un 
unocimiento al esfuerzo desarrollado. 

- En un foro, de preferencia con ensayo previo en el espacio para el 
reconocimiento del lugar por los integrantes, se presentarán ame UN 
públicvo diverso y su familia. También se presentará una exposición 
de sus trabajos y el video con diversos momentos captados a lo largo 
del taller, con la idea de generar motivación no sólo a ellos mismos 
sino a otras personas que pudieran involucrarse en un trabajo 
voluntario o profesional en el área específica de la educación 
especial. 

3 1 Una vez presentado el espectáculo 
clase pública se buscará recoger las 
uniones e impresiones, tanto de los 
¡adiares, como del público en general, 
11 la finalidad de tener elementos 
eles para la evaluación del trabajo. 

- También se buscará motivar al público en general, para que 
aporten sus ItC0110CillliC11105 y habilidades con el fin de enriquecer 
este trabajo y de reproducir esta experiencia coi otros ámbitos. 



NOTAS. Al término de cada seccion )/0 
ejercicio según sea necesario, deberá 
fealitárSe su respectivo momento de 
retroalimentación, 	donde 	ellos 
mencionen claramente lo que 
With/4100. además de dar su opinión 
acerca de su trabajo y el de sus 
compaleros. 

El programa se adaptará 
dependiendo de la etapa en la cual se 
encuentra el grupo (nulos, 
adolescentes, jóvenes o adobos) , el 
presente trabajo está enfocado 
principalmente a jóvenes y adultos, 
con deficiencia mental. 

Se recomienda un grupo con un :Minino 
de 5 a 8 panicipantvs. 

Trabajar ocasionalmente con otros 
grupos que no requieran de educación 
especial y asistir a lugares y eventos 
públicos para su socialización. 

Las evaluaciones se llevarán a 
cabo dependiendo de la duración del 
curso, se recomienda hacer las 
observaciones 	mensuales 	y 
aproximadamente cuatro evaluaciones a 
lo largo del taller. 

Cada grupo tendrá su muy 
particular tiempo de avance, a pesar de 

ello este programa se desarrollar 
arlo, con sus respectivas vacacioni 

Si es posible videogn 
diferentes momentos a lo largo di 
clara de las reacciónes. 

Necesidad de un espacio 
y con venniación, y trabajar con u 

Proyecto: TALLER DE 

PRISCILA SARAI ESI 

México, D.F. 17 de la 

	 1 	 

 



n y/o 

tu de 
(11os 
que 

unión 
sus 

'piará 
ual se 
pinos, 

el 
osado 
iiiitos, 

Se recomienda un grupo con un mínimo 
de 5 a 8 panicipanics. 

Trabajar ocasionalmente con otros 
gnipos que no requieran de educación 
especial y asistir a lugares y eventos 
públicos para su socialización. 

Las evaluaciones se llevaran a 
cabo dependiendo de la duración del 
curso, se recomienda hacer las 
observaciones 	mensuales 
aproximadamente cuatro evaluaciones a 
lo largo del taller. 

Cada grupo tendrá su muy 
particular tiempo de avance, a pesar de  

ello este programa se desarrollará en untiempo aproximado de un 
año, con sus respectivas vacaciones escolares. 

Si es posible vidcograbar el inicio del curso, así como 
diferentes momentos a lo largo del taller, para una observación más 
clara de las reaccióites. 

Necesidad de un espacio amplio, de preferencia alfombrado 
y con ventilación, y trabajar con ropa cómoda. 

Proyecto: TALLER DE TEATRO ESPECIAL 

PRISCILA SARAI ESPINOSA LEY 

México, D.F. 17 de Initio de 1995. 
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