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C O M U N I C ~ I C ~ ~ ~ \ ~ ,  UCPORTE Y PERSOl1'AS CON UISCAPPICIIj,lD 

En una sociedad democratica, en la que todos somos igua- 
les y con 10s mismos derechos, no pocas veces las personas 
con discapacidad ven vulnerados esos derechos y suelen 
sufrir discriminaciones, involuntarias la mayor parte de las 
veces, relacionadas con la inadecuacion de 10s espacios pu- 
blicos a sus necesidades, la falta de seusibilidad de personas, 
empresas o instituciones, las dificuliades para la insertion la- 
boral, etc. El problema es viejo, nueva la decision de acabar 
con el y lenta la aceptacion e implantation de esta manera de 
concebir una sociedad mas justa e igualitaria. 

En no pocas ocasiones, el problema empiera en el lengua- 
je, en la manera de dirigirse a estas personas o en encontrar la 
palabra adecuada para referirse a sus discapacidades. 
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Desde que se ponen en marcha en kspaiia las lnst l tuc~ones~ 
y las med~das normatlvas y pol~tlcas para llevar a la pract~ca la$ 

~ ~ 

igualdad real y efectiva entre todos 10s ciudadanos, el analisis $ 
del lenguaje se fija como uno de 10s objetivos de la mayoria de.8 

f 
10s planes de actuacion, en paralelo con las medidas de forma- 8 
cion e insercion laboral, de coeducation, de information, o d e  4 h 
participacion social y politics. Se busca un lenguaje que res- 4 
pete, que no denigre, que haga visible y no oculte la presencia 8 
y la participacion de 10s discapacitados en la sociedad actual. 4 

jl 
B 

Las personas con discapacidad ocupan espacios que an 
no ocupaban, realizan funciones que antes no realizaban, 
les reconoce facultades que antes no se les reconocia, y to 
eso supone cambios en el lenguaje. 

Por fortuna, el sistema lingiiistico del castellano ofre 
posibilidades y recursos que si se utilizan correctamente 
den contribuir a la igualdad y a la visibilizacion de las 
sonas con discapacidad. Clara que para utilizar un lengu 
igualitario hay que defender la formacion y no la imposic 
y empezar por desmontar prejuicios. No se hatar de acudi 
lo "politicamente correcto", que siempre es efimero, sino 
potenciar la conciencia y responsabilidad que como perso 
como ciudadanos, tenemos para ayudar a transmitir una i 
gen plural, igualitaria y no estereotipada de la realidad. 

Los periodistas, ademas, tenemos la obligacion de ayuda 
a que se hagan realidad estos buenos deseos. Nuestra arma 
el lenguaje, Un periodic0 diario utiliza m b  o menos cien 
cincuenta mil palabras en cada numero. La radio y la telev 
sion, incluso si solo nos referimos a 10s programas informati 
vos, cada dia hasta duplican ese caudal de vocables. El idiom 
es, asi, la principal herramienta de trabajo de 10s periodista 
convertidos en autoridades del idioma por la enorme difus 
de nuestros trabajos y porque 10s lectores y oyentes nos u 
zan como referente. 

semejante papel, o patestad q u e  en otras epocas corres- 
pondfa a escritores de referencia y autoridad, como novelistas, 
poetas, ensayistas, gramaticos o filosofos - h a  convertido a 10s 
periodistas en responsables principales de que el espafiol per- 
lnanezca como un inshumento de comunicacion util y claro. 

Los periodistas tenemos la obligacion de cumplir con dig- 
,idad el papel de autoridades del idioma que las circunstancias 
nos han deparado en este momento de la historia de nuestra 
lengua, aunque entre nosotros se encuentran algunos de 10s mas 
destacados transgresores gratuitos de las nomas gramaticales e 
inventores de un lexico creado a la medida de sus necesidades. 

Por ello, las empresas en las que trabajamos, las empresas 
periodisticas, se convierten en instituciones responsables de 
una suerte de maglsterlo social que les permite reafirmar su 
funcion social de informar y formar, haciendo de sus Libros 
de Estilo no solo textos de consulta sobre el uso y manejo del 
idioma, sino, y quizas sobre todo, de la valoracion razonada 
de asunlos de interes general. 

Los Libros de Estilo dedican mucha atencion al idioma, 
quizas porque 10s medios, a pesar de 10s controles de calidad, 
estan llenos de erratas, faltas de puntuacion, errores en el uso 
del lexico, acentos ausentes o ma1 puestos, series de palabras 
que no significan nada, verbos ma1 conjugados, fallos en la 
concordancia, neologismos inutiles, ambigiiedades innecesa- 
rias, zafiedades ... Tales desmanes se reparteo casi por igual en 
todo tipo de lnedios y en cualquiera de sus secciones. 

Es seguro que 10s periodistas deseamos hablar y escribir 
lo mejor posible, aunque solo sea para que el publico entienda 
claramente lo que quieren decir, pero cometen innumerables 
errores achacables a la urgencia de su trabajo o quizas a un 
problema derivado de la mala educacion gramatical recibida 
en los afios de formaelon 
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En realidad, 10s periodistas no cometen mas errores que 
otros profesionales que tambien iienen el idioma como he, 
rramienta fundamental de su trabajo (politicos, profesores. 
abogados ... ), aunque su responsabilidad estQ mds acentuada 
porque su intluencm social es sin duda mucho mayor, na 
sdlo en @minos numkricos sin0 incluso porque, coma dice 
Regis Debray, "son el nuevo clero de una sociedad cada vez 
mds laica e incredula pero que concede un amplisimo mar- 
gm de con6anza a lo que leen o escuchan en 10s medios 
informativos". 

Por todo ello, 10s Libros de Estilo dedicm buena prtrte 
de sn contenido a lafijao16n de noimas lmguisticas, no tanto 
como una suate de resmen de la Gramirtica como de un re- 
cnrdatorio de aquellas reglas que pueden haher sido olvidadas 
o en las que resulta ma8 facil dudar e incluso equivocarse. 

En 10s Libros de Estilo hay tamb~en normas profesionales 
quo definen el estilo del medio, es deeir instrwcciones sobre 
c6mo tratar la infoimacicin y como elaborar el product0 in- 
fomativo. Ademis, en la medida en que 10s medios quieten 
transmitir a la sociedad la idea de que no son iguales a sus 
competidores, de que tienen sefias de identidad diierenciiadas 
y de que tienen personahdad y posic~dn ddcnida y razonada 
sobre 10s asuntos que conforman la actualidad, rs natural que 
10s Libros de Estilo tengan instrueciones para que la ideolo- 
gia del medio quede patente a sus consumidores. 

Para ello, en 10s Libros de Estilo se incluyen aspectos nor- 
mativos relacionados con la correcta elahoracidn y difusian 
de lamticia seg6n las normas iticas y deontologffias del ejer- 
cicio del Periodismo Podemos encontra, pol consiguiente, 
cuestiones relacionadas con el Derecho de la Informacibn, la 
deliiitacion de heohos y opiniones, respeto a normas y usos 
sociales, respeto al honor y la intimidad, material embarmdo, I 
pmtewidn de las fuentes, secreto profesional, etc. 

10 I 

Aunque las normas contenidas en 10s Libros de Est~lo son 
&das por la empresa, la aceptaci6n ptiblica por esta de nor- 
mas deontol6gicas consolidan ante el pliblico la idea de que 
la information seelabora de acuerdo coo unos patrones eticos 
que aportan objetividad y credibilidad, legitimando asi tam- 
bikn el libre ejercicio de la opinion, que, ella si, pu* tener 
la orientacibn ideolbgica que se quiera. 

Con estos criterios en mente hemos revisado los Libros 
de Estilo de alguno de los medios de mfereaia y no hemos 
encontrado indkaciones concretas relacinnadas con la dis- 
capacidad. Hay, naturalmente, abundantes recomendaciones 
sobre igualdad, respeto a minortas, utilization de terminos 
que transmitan respeto y rechazo a palabras o expresionw 
que resulten insultantes o inadecuadas que bien podrian apli- 
carse a las personas con discapacidad, pero no bay instnrc- 
clones especificas sobre estos asnntos. A lo mejor no hacen 
falta, porque 10s medios ya no se equivocan en estos asontos 
y es raro encontm expresiones inadecuadas relacionadas con 
discapac~dades, aunque habria que ver si a las personas afec- 
tadas les par@ oportuno el tratamiento que se da a 10s temas 
que les afectan. 

Por otra pate, iqu6 hacen en el ambito de la comunica- 
ci6n las entidades que agrupan a personas con discapacidad?. 
Gifunden bien sus mensajes?, ~ H a n  conseguido en este te- 
mno ser mados como desean?. Cuando en 10s medios hay 
personas con discapacidad, &tienen un trato diferente, acttian 
ellos de foma especial, bacen que las empresas y 10s eompa- 
fieros se acerquen a1 problem* de otra manera? 

El Glvpo de Inves!igacian en Esiraiegias de Comunica- 
eibn trabajaen estas lineas. Nos interesa conocer el estado de 
la cuestion y evaluar si periodistas y medios esthn ayudando a 
la mejor comprension de 10s problemas derivados de las dis- 

I capacidades y a la aceptaei6nddm - me-60 ciudada- 
? - , '>7 
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nos de pleno derecho. Si no fuera asi, quisieramos ayudar e CAPITULO 1.- MEDIOS DE COMUNICACION 
una tarea que nos parece ayudara a perfeccionar esta socieda Y DEPORTE ADAPTADO. REFLEXIONES 
haciendola mas justa e igualitaria. PARA UNA INTEGRACION PLENA. 

Rocio Alcantara Lopez' 
Uniniversidad de Sevilla 

1.- INTRODUCCION 

Prof. Dr. Juan Luis Manfredi Mayoral. 
Director del Grupo de investigacion en Estrategias de 

Comunicacion. 

Definido por Garcia Ferrando como uua actividad fisica 
e i~ltelectual humana, de naturalera co~npetitiva y gobemada 
por reglas institucionalizadas (1991:3 I), el deporte se ha con- 
vertido en 10s ultimos aiios, no solo en uno de 10s reclamos 
lnis importantes para 10s Medios de Comunicacion a la hora 
de lograr grandes cuotas de audiencia, sino en una fuente de 
ingresos sin precedentes. Su importancia para 10s Medios es 
tal que, tal y como apunta Gonzalez Ramallal, aunque la in- 
fluencia mediatica de las actividades deportivas empezo a ser 
estudiada en un primer momento desde ambitos de conoci- 
miento tan tradicionales como 10s son la economia o la politi- 
ca, "en el ultimo cuarto de siglo su incidencia ha sido tambien 
abordada en relacion con 10s modernos estilos de vida: ocio, 
education, salud, moda, etc." (GONZALEZ RAMALLAL, 
2004: 271-280); algo que explica que sea la dimension es- 
pectacular del deporte la que a 10s Medios de Comunicaci6n ' 

L ~ c i c ~ i ~ a d a i n  PIIY~ISIIY por la Unvin!d&d dc S w ~ l l a  2001-200% en # n ems  momrn,o,es Doctorandadel De~mamento de Penod8amo I1  Trashaber 

. . 
lincade invrstigaci0n ~Esuategias de Cornunicacibn'.Adem&, haparlicipado 
en nilrneros cangresos coma carnunicantz, posee varios capitulos en libros 
v ha formado Darte de la Secretaria Eiecutiva de la Oreanizacidn dr varios - 
Congresos y Jomadas. Es rnicrnbro investigador del S.I.C.A. y componenle 
del Grupo de investigacibn "Estratcgias de CornunicaciOn En estos lnornentos 
tietie reconocida la suficiencia invcstigadora por ?a Univcrsidad de Sevillu. 
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les interese potenciar frente a otros aspectos. Una atmos Esta realidad, no obstante, podria focalizarse desde otro 
caracterizada por la puesta en escena de un sinfin de acto punto de vista. ~ P o r  que no encuentran las empresas privadas 
que, en espacios con decorados perfectos y pautas de co las instituciones publicas 10s deportes adaptados lo suficien- 
portamiento previamente detenninadas, desempeiian su pa temente atractivos como para convertirse en sponsors desta- 
ante un public0 expectante. (GOFFMAN, 2001) cados? iSe debe quizas al hecho de que son conscientes de la 

escasa repercusion mediatica que poseen y por eso ven inutil 
En un escenario en el que la masa social se welca p ,cometer cualquier tipo de inversion economica que les favo- 

alabar 10s esfuerzos realizados por 10s protagonis reciese a ellos de cara a la Sociedad? Como vemos, se trata 
realidad deportiva que en Espaiia se circunscribe de una 'pescadilla que se muerde la cola'. Sea coma fuere, 
talmente al desarrollo de un deporte, el futbol, 1 la realidad no es otra que 10s deportistas adaptados encuen- 
practicados por personas que padecen algun tip0 de disc tran numerosas dificuliades para conseguir que la Sociedad al 
cidad han sido relegados a la atalaya del olvido. Una real complete compruebe las ganas de superacion y el afan por ser 
en la que los Medios de Comunicacion tienen mucho que v deportistas que, colno 10s demas, atesoran derrotas y triunfos 
Und realidad, en definitiva, que refleja la verdad de la Soc. que van acompaiiados de mayores esfuerzos que deben ser 
dad en la que vivimos, una Sociedad en la que la tenden rellejados en los Medias. 
mas evidente es la homogeneizacion del individuo y el d 
plazamiento de aquellos que se siman al otro lado de un Ademas, la difusion del deporte adaptado a traves de 10s 
caracieristicas que la gran mayoria califica de 'nonnales' Medias de Comunicacion constituye una ayuda sin preceden- 

tes para aquellas personas con discapacidad que se sienten 
2.- MEDIOS DE COMUNICACION & DEPORTE perdidas y desanimadas ante su situation. En estos casos, los 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD deportistas discapacitados se convierten en autenticos ejem- 

plos a seguir promoviendo la independencia y ~nejorando la 
Una revision somera por las paginas de deporte de 1 autoeficacia, la inlegracion social y profesional de las per- 

principales periodicos nacionales o solo unos minutos sen sonas con discapacidad. (DEPAUW y GAVRON, 1995). Asi 
dos &eute a la television o la radio son suficientes para darn pues, rnediante el deporte se pueden originar cambios sustan- 
cuenta de la dificil realidad que envuelve a 10s deportes ciales tanto en las personas que poseen alguna discapacidad 
ticados por personas con algun tip0 de discapacidad. , como en la Sociedad en general, aspecto en el que 10s Mass 
factores han ido dando forma desde tiempos inmemorab es Media tienen mucho que decir. En palabras del periodista 
esta situation? iQu6 causas se esconden tras este aislami Jose Luis Fernandez Iglesias2: 
to? Una de ellas, a nuestro juicio, el escaso apoyo que e 
deportes reciben tanto del Gobiemo Central como de enti "El  mundo mediatico udquiere una gran importancia 
des privadas que, financiando cainpaiias y actividades de para la normalizacion del colectivo de personas con 
mas diversas, podrian lograr llamar la atencion de 10s Medi discupacidad, primero porque vivimos en una Socie- 
de Comunicacion, que terminarian viendo un i~nportante ti1 dad donde el que no sale en los nledios no existe, y 
economico en la cuestion, alga que potenciaria su interis a 
hora de cubrir este tip0 de acontecimientos deportivos. Periodistadel programa tloypor Hoy de Cadena Scr 
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despuds porque para salir de una situaci6n de discri- ehabilitacion lnternacional, sobre la Mejora de las Comu- 
minaci6n se necesita la complicidad social, pero la icaciones de las Personas con Discapacidad, del que nacio 
Sociedad no se hace complice de lo que no conoce folleto titulado Improving communications about people 
y ahi es donde 10s Medios de Comunicacidn pueden ith disabilities con ocho pautas de estilo y contenido. A 
jugar el imporlanle papel de ucercar la discapacidad p t i r  de ese momento, en 10s aAos venideros heron varios 
a la Sociedady vicwersa". 10s intentos de establecer una serie de recomendaciones a 

la hora de afrontar informaciones donde 10s protagonistas 
2.1.- Ayuda a la desaparici6n de estereotipos. Potenciac fundamentales fueran personas con discapacidad. Entre 

de usos comunicacionales adecuados. ellas, las "pautas de estilo" publicadas por el Real Patrona- 
to de Prevencion y Atencion a Personas con Minusvalia, en 

Los Medios de Comunicacion pueden contribuir a 1989 (CASADO, 2001: 8.9): 
petuar representaciones estereotipadas de la discapac- 
transmitiendo sensaciones de pena, debilidad y depen I .  Mostremos el lado positivo de la discapacidad. 
cia. (LAZARSFELD y MERTON, 1948) Es precisame 2. Atencion a las soluciones. 
sobre esta realidad sobre la que 10s profesionales de la 3. Pemitamos que las personas con discapacidad hablen 
fonnaci6n han de incidir a la hora de elaborar las noticia por si rnismas. 
relativas a 10s deportes adaptados, es decir, han de busc 4. Digamos 'personas con discapacidad'. 
eliminar 10s estigmas y estereotipos que afiancen una im 5. Evitemos la imagen de gueto. 
gen de desventaja de 10s depoltistas discapacitados en con 6. Cuidado con 10s mitos. 
traprestacion de 10s que no lo son. En este sentido que 7. Sin cargar las tintas. 
mos hacer una apreciacion que consideramos fundament 8. Veamos todas Pas facetas. 
En ocasiones, la prensa deportiva se centra sobremanera 9. lnformacion normalizadora. 
en recalcar la dimension tragica del deportista en cuestion, 10. Informaciou accesible y accesibilidad a la inforrnacion. 
en lugar de enfocar la atencion sobre su rendimiento en la 
competition. 2.2.- Una normalizaci6n mas que necesaria 

A la hora de no potenciar 10s estereotipos en torno 
la discapacidad, 10s Medios de Comunicacion han de i n c ~  
dir fundamentalmente sobre 10s usos lingiiisticos que ha 
de hacerse de aquellos vocablos que emplean a la hora d 
elaborar las informaciones. Esta especial atencion de pro- 
mover lo que ahora llamariamos un lenguaje politicamen- 
te correcto no es, sin embargo, algo novedoso en 10s usos 
comunicacionales relativos al deporte adaptado. En este 
sentido, por ejemplo, Naciones Unidas celebro en Viena 
del 8 a1 10 de junio de 1982 un Seminario, organizado por 

Si bien todas las pautas reseiiadas en el apartado an- 
terior como pioneras en cuanto a directrices a seguir en 
el tratamiento informativo de noticias concernientes al 
deporte adatado iniciaron uu camino significative en esas 
lides, el esfuerzo aun no ha alcanzado 10s objetivos desea- 
dos. Y es que, al margen de la necesidad de un lenguaje 
correcto, en el que 10s eufemismos se eviten en la ~nedida 
de lo posible, lo verdaderamente importante es lograr una 
normalization plena de la informacion sobre deporte de 
personas con discapacidad. 
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Esta normalizaci6n de la que hablamos implica, como p del mundo. Hoy son muchos los que aun reconocen haber 
mer punto, que el depone adaptado no sea noticia cada cua invertido ingentes cantidades de dinero para poder cumplir un 
aiios, es decir, unica y exclusivamente durante la celebrac sueiio que aun en plena siglo XXI se antoja lejano. 
de 10s Juegos Paralimpicos. Para lograrlo, 10s Medios 
Comunicacion han de trabajar concienzudamente por cub Algunos, conviven con su discapacidad desde su naci- 
todos aquellos eventos deportivos donde 10s discapacitad miento; otros, sin embargo, se enfrentan a ella por un capri- 
tomen parte, dandoles paginas y espacios de la misma mane ~ h o  del destino. Pero todos, han encontrado en el depone una 
que lo hacen a las canastas encestadas por Pau Gasol o a "fa de escape, una manera de sentirse utiles a la Sociedad, 
goles marcados por Messi o Ronaldo. Este esfuerzo por a de sentirse realizados como personas, de mirar hacia el fu- 
recer en las paginas de 10s periodicos o en las escaletas de turo con optimismo. Los Medios de Comunicacion no deben 
programas de radio y television, no solo ha de ser encabeza coartar esas ilusiones y proyectos y han de unirse en la lucha 
por los profesionales de los mass media, sino por 10s prop de aqueUos que solamente buscan que la Sociedad les mire y 
deportistas discapacitados en si; es decir, ellos deben dar reconozca su esfuerzo. No quieren mas reconocimiento que 
conocer a 10s Medios en la medida de sus posibilidades sus 10s demas. Solo quieren el que por justicia le corresponde. 
avances deportivos en todos 10s ambitos en 10s que estkn pre 
sentes, potenciando figuras 'estrellas' que puedan transmitir 4.- BIBL~OGRAF~A RECOMENDADA 
la Sociedad 10s valores paralimpicos. 

- CASADO, Demetrio. Comunicacion social en discapa- 
La normalidad en estas lides ha de ser el resultado de u cidad: cuestiones eticas y de estilo. Madrid: Real Patro- 

esfuerzo conjunto, no solo de 10s afectados, esto es, de nato sobre Discapacidad, 2001. 
Adminishaciones Publicas, de los responsables politicos, 
las autoridades acadkmicas, de 10s empresarios y, como n - DEPAUW, K; GAVRON, S. Disability undspori. Cham- 
de 10s Medios de ComunicacMn. paign, IL: Human Kinetics, 1995. 

3.- REFLEXION FINAL 

Lejos de ser nna aun una situation ideal, lo cierto es que I 
deportes adaptados o, lo que es lo mismo, 10s depones prac 
cados por personas que presentan algun tipo de discapaci 
han ganado adeptos y repercusion en 10s Medios de Com 
cacion en los ultimos aiios. No obstante, el camino aun es lar 
y tostuoso. Aun son muchos 10s deportistas discapacitados 
claman atencion por parte no solo de empresas privadas 
puedan ayudarles a financiar st1 preparacion, sino de las 
ministraciones Publicas, a la que solicitan ayuda para pod 
competir y llevar el nombre de sns ciudades y de su pais por 
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- FERNANDEZ IGLESIAS, Jose Luis. Guia de Estrlo so- 
hre discapacidad para profesionales de los Medios de 
Comzmicucidn. Madrid: Real Pahonato sobre Discapa- 
cidad, 2006. 

- G A R C ~ A  FERRANDO, Manuel. Aspeclos sociales del 
deporle. Una reflexion Sociologica. Madrid: Alianra, 
1990. 
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CAPITULO 2.- RESPONSABILIDAD, 
DISCAPACIDAD Y MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS: 

UN LIMITE COMPLEJO 

Jose Teodoro del Pozo Cruz3 
Unrversldad de Sev~lla 

1.- INTRODUCCION: DEL PERIODISMO SOCIAL A 
LA ESPECTACULARIZAC~ON DE LA INFORMACION 

iPor que se espectacularizan determinados acontecimien- 
tragicos cuando nos referimos a personas con discapaci- 

d? ~Contribuye a concienciar a la poblacion en algun as- 
cto? LEI lenguaje es capaz de cambiar la realidad social? 
tas preguntas incluyen una preocupacion etica y moral por 
personas exhibidas y tambien un cuestionamiento sobre la 

cacia de esta modalidad como recurso narrativo para edu- 
a la sociedad. Coincidiendo con Melvin L. De Fleur y 

ndra J. Ball-Rokeach (1993: p. 20) advertimos que el po- 
le origen de las respuestas a 10s interrogantes anteriores 
encuentran en el analisis de nuestros antecedentes y en el 
udio de un presente mas infimo: 

JoseC del Pozo esdoctorando enla I'acultad de Cornunicacidn de la Uni- 
rsidad dc Sevilla. Acrualmente desarolla su labor investigadora cn el canlpo 
la comunicacidn y la salud, concretamenle cn ru teris sobre Estrategias y 

bilidades de cornonicacion en el alnbito sanitaria y promocidn de la salud con 
profesor doctor D. .Juan Luis Manfredi Mayoral. Jose del Pozo se licct~cid en 

eriodisbno por la Universidad de Sevilla y es M t t c r  doctorado con mention 
calidad en Ciencias Sociales e Intewsnci0n Social. Multiculturalismo, inter- 
Ilsralidad v diversiddd. Ha desarrallado su acfividad como oeriodista en dia- 

edia y la s a ~ u d  Pertenece al ~ e ~ a r l a m e n l o  de Pcriodismo 11 dr la Facultad 
Comonicacih de Sevilla y es rnirmbro investigador del S.I.C.A. y compo- 
te del Grupo de invedigacidn 'Es@ategiar dc ComunicaciOn". Tmbien cs 
anbro del ComitC Evaluador de la Revista Cornunicacidn y Salud (RCyS). 



CAP~TIJLO 2.- Responsabilrdad Drscapacidady MCM COMUIVK~ACION DEPORTL; Y PERSOHAS c O N  DiSCAP/lc'iDAD 

"Aunque la aperienciu de tiempos pretirifos no es un telon de fondo distinto que no puede soslayar la arbitra- 
una guiafiablepara e1firtur0, es importante mirar ha- ,iedad que generan las noticias, reportajes y editoriales en 
cia atras y ver lo que paso en algunos momentos im- 10s periodicos. 
portantes cuando la gente Ilegd a ser capaz de comu- 
nicarse par media de formas rudicalmenfe disfintus. Vemos como el oficio del periodismo, paralela~nente a la 
Purece, par fanto, udeczrado empezar por el principio sociedad, experimenta cambios socioeconomicos desde sus 
y rastrear en una breve visidn de conjunto ddnde y origenes. En el mundo de la comunicacion, esta transforma- 
cuando comenzd la comunicacidn humana, como me- ci6n se corresponde y hace mas notable a principios del si- 
jor6 en determinadus momentos delpasado a lo largo glo XIX, con la Revolution Industrial, que implica no solo 
de la prehistoria y de todo el desarrollo histdrico, y avances tecnologicos, tambien socioeconomicos y culturales 
c6mo aquellos cambios tuvieron profundas implica- (Castells, M. 1998). En el plano comunicativo, la sociedad, 
ciones en la vidu de la gente corrienfe" acostumbrada a fuentes limitadas de information, evolucio- 

na hacia un modelo comunicativo distinto, donde es posible 
1.1.- La cornnnicacion, el punto de partida producir, obtener y compartir informacion en todo momento 

desde cualquier parte del mundo. Este nuevo ecosistema 
La comunicacion es, por ende, el punto de partida de lo mediatico, Manuel Castells (1998), en su libro La era de la 

medios de comunicaci6n, que no solo tran infbrmacion: economia, sociedad y cultura lo define,como 
cion, sino que pueden inducir determinados c "Sociedad de la Injbrmacidn". 
y conductas en la audiencia. (Viscardi, R. 2 
que pensar. Es decir, habajamos con la idea de que 10s medi Como consecuencia, la sociedad adquiere nuevas herra- 
de comunicacion son parte de nuestra sociedad y, como t mientas cotidianas y se modifican 10s habitos, 10s valores, las 
puede influir en la vida cotidiana de la audiencia. conductas y las actitudes. Es decir, se produce un cambio la 

cultura. (Castells, M. 1998). Esta nueva situaci6n comunica- 
Para comprender el papel protagonista que hoy ocupa tiva y social (no olvidemos que 10s cambios se producen en 

10s medios, necesitamos conocer su pasado, estudiar su pr todos 10s ambitos de la sociedad), es importante porque supu- 
sente y atisbar su futuro. Entendemos que el hombre, desd so tambien una transformacion en la cultura y, los medios de 
los jeroglificos, la comunicacion no verbal, la escritura, 1 comunicacion, como actores de esta 'nueva' sociedad creada 
imprenta o el papel, queria expresar sus emociones y obt a partir de la Revolucion Industrial, empiezan a adquirir un 
ner testimonios. Con el tiempo, y para dar respuesta a e papel importante, ya que pueden actuar como mediadores de 
inquietudes, van a aparecer la radio, la tel la realidad social y llegar a modificar su cultura. 
y la prensa escrita. La estacion pionera fue EAJ-I Ra 
Barcelona, llamada la emisora decana de la radio espafiol A nivel comunicativo, la prensa, la radio y la television 
parser, precisamente, la mas antigua. Por su parte, la prens no pueden quedarse atras y se ven afectados, en su estructura 
escrita fue el primer media de comunicaci6n de masas y sus objetivos mas intrinsecos, por la aparicion de las nue- 
el inicio del periodismo, una profesion que, a dia de h vas tecnologias de la informacion y la comunicacion (NTIC) 
contini~a congenere en su forma mas superficial, pero (Trejo, R. 2006). Es decir, el color, la rapidez en la transmi- 



sion de la information o la tecnologia audiovisual empier ~ o s  ideales de periodismo social, objetividad y la trans- 
a describir nuevas formas de informarse y de comunicar parencia informativa dejan paso a las interpretaciones y las 
fo~mas  de comunicacion cambian, evolucionan, y la info valoraciones. El periodista se convierte en un mediador entre 
cion se convierte en uua herramienta que se puede transm los Medios de Comunicacion y la propia sociedad y, para Mi- 
sin restricciones de tiempo, espacio o formato. el Rodrigo Alsina (1995), puede construir una detenninada 

lidad social que, en principio, debe ser compartida por sus 
Para Raul Trejo esta nueva situation es posible, en gr tores. Yes  que, existen metodos y tratamientos disct~rsivos 

medida, gracias a la informatica, que posibilita la digitali y claros que muestran como el periodismo ha tenido siem- 
cion de 10s mensajes y la aparicion de nuevos medios co una ~narcada inhencia  social y politica en el desarrollo 
internet. Nos encontramos ante un nuevo 'invitado' en un pais (Bouza, F. 1998: p. 6). 
panorama mediatico. La aparicion de este medio supone 
cambio importante ya que, antes de la citada revolucion t En la actualidad, y como antafio, la selection de noticias 
nologica, existian escasas formas de acceder a la inform r parte de 10s medios responde a detenninadas estrategias 
cion. Las opciones de 10s sujetos sociales eran limitadas omunicativas supeditadas a intereses de produccion, eco- 
habia que decidir dentro de un catalog0 muy acotado de fue nbmicos, politicos, sociales e ideologicos de 10s grupos de 
tes de information. Ahora, el panorama es diferente y exist poder (publicos u privados) que determinan y negocian con 
multitud de 'ofertas' informativas. Alsina (1995) advierte q 10s mass rnedia que es noticiable y relevante para la sociedad. 
depende dei individuo, como actor social y lector empiri 
reconocer 10s productos infolmativos de calidad y releva Para Vazquez Medel (2000), catedratico de la Universi- 
cia. Esta afirmacion posiciona a1 sujeto social cumo recept dad de Sevilla, 10s medios de comunicacion, en busca de sus 
activoi, es decir, como individuo que participa en el proce propios beneficios, pueden estar a1 servicio de la politica o 
de comunicacion y que, desde su perspectiva critica, pue de las propias empresas privadas. Vemos como el tratamien- 
dejarse (o no) influir por el discurso mediatico. to de la informacion (en su concepcion mas amplia) en 10s 

mass media, mas alla de 10s diferentes soportes, foimatos y 
Oira consecuencia mas de las NTlC es que, el fin 61 modos en 10s que aparece, esta sujeto a multiples actores in- 

mode  10s medios (informar, formar y entretener) comien dividuales, colectivos, derechos e intereses. Entre 10s actores 
cambiar y la objetividad y la rigurosidad einpiezan a flue podemos citar a las propias empresas mediaticas, el Estado, 
en el aire. Es en este punto donde cobran especial relevan s periodistas, 10s trabajadores del ambito y la sociedad civil. 
las palabras de Kapuscinski (2002: p. 39): "Con larevoln 
electrdnica y de la comunicacidn, el mzrndo de 10s nego EstA compleja tramareune diferentes interrelaciones que pue- 
descubre que la verdad no es importante, y que ni siquiera en escapar a este analisis descriptive. Por tanto, nos vamos a 
lucha politica es importante: que lo qzle cuenta, en la info entrar en la (ausencia) responsabilidad social que se le suponen 
macidn, es el espectdculo " 10s comunicadores o empresas publicas o privadas (en contexto, 

ontenido y forma) a la hora de abordar y difundir de forma ho- 
4 El receptor activa se cncuentra dentro de la farc dr consumo Als sta tematicas relacionadas con la Salud; ya Sean hallazgos m 4  

(1995) senalaees: Praduccibn, circulacibn y consumo. os, tratamientos innovadores o "fallecimientos mediaticos". 

24 25 



CAP/T~ILO 2.- Responsobilrdad, Dixcapacidady IWCM ~~o.~~u,vIcAc~(~N DEPORTE Y PERSONAS ('ON DISCAPACIDAD 

2.- OBJETIVOS iQue papel desempeiia en este ecosistema mediatico la 
~ t i c a ?  "Corresponde a1 discurso dlico ufronlar eslos relos 

Conocer como un deportista profesional, que compite igu sin miedo a 10s j?ivolos, sin concesiones .sir 10s pusildnimes 
pero en disciplina diferente, valora el esfuerzo y compromis y con respeto a lus mds ddbiles y perjudicados" (Blazquez, 
de un deportista con discapacidad que hace el mismo trabaj N. 1994: p.17). Dada esta crisis de credibilidad en la infor- 

macion, surgen 10s codigos deontologicos para intentar paliar 
Reducir la distancia mediatica, 10s estereotipos y la ex el agravio (Amar, H. 2005). Vemos como es necesario in- 

siva sensibilizacion con los deportistas con discapacidad erementar el compromiso etico de cualquier actividad social 
que perpethe en una responsabilidad con la propia sociedad 

Mostrar a 10s futuros profesionales de la comunicac (Harris, N. 1992). En este sentido, y teniendo en cuenta la im- 
como es la representation mediatica del deporte adaptado e portancia capital que 10s medios de comunicacion tienen en 
los medios de comunicacion nuestra vision del mundo (Casero, A. 2007), cada vez mas se 

reformulan y surgen nuevos codigos y estrategias para evitar 
Resaltar la importancia de 10s medios de co~nunica el excesivo protagonismo y violation de principios eticos en 

en la integration social de las personas con discapacida sucesos que apareceu de forma cotidiana en los mass media 
acercar a la audiencia deportistas de elite con discapaci como pueden ser la discapacidad, la salud, la violencia do- 
que explicaran su propia historia. mestica o de genero o la inmigracion ilegal. 

3.- HACIA UN DISCURSO RESPONSABLE 3.1.- La necesidad d e  establecer limites kticos en el len- 
guaje: discurso y periodismo responsable 

"La historia delperiodismo y del desarroflo de la tec- 
nologia audiovisual auloriza apensur que la itica de "Sdlo en libertad se puede hablar de responsabilidad" 
la informacidn estd sometida a una prueba de fuego. (Aguirre, M. 1988: p. 235). Decimos que una persona es libre 
No es que cambien losprincipios bdsicos de la itica, 

cuando puede 'decidir hacer' entre diferentes posibilidades 
pero s i  las situaciones humunus que uondicionan su 

y, a su vez, hacerlo de f o m a  consciente y responsable. "La 
apreciaci6n y aplicacion por parte de 10s profesiuna- 

conciencia es la bisagra que une responsabilidad y libertad" les de la infirmacidn". (Bldzqzrez, N. 1994: p. 5). 
(Aguirre, M. 1988: p. 236). Aunque son muchas y amplias las 

Los principios eticos, a1 igual que la comunicacion, ev aristas que definen responsabilidad y libertad, una perspeciiva 

cionan a lo largo de la historia. Por ende, y siguiendo a Ni etica de estos conceptos colocan al comunicador colno actor so- 

Blarquer, son necesarias nuevas corrientes eticas que respo ial: "El servicio a 10s demiis a trmds de un indesmyvable velar 

bilicen el contenido discursivo de la infomacion. Entra en or la verdad en lo injbrmacibn debe ser norma segurupura la 

cena de forma impetuosa el periodismo empresarial, donde ma de una decisidnprofesional" (Aguirre, M .  1988: p. 239). 

grandes magnates deciden que difundir y que realidad 'cre 
La aparicion de las NTIC no hace sino incrementar 10s recur En este sentido, y coincidiendo con la perspectiva de la 

y el aditivo de las imeenes y el sonido aumentan las posibili rofesora Aguirre, surge la necesidad de incidir m b  en el fil- 

des de falsificacion y manipulation de una forma casi ilimita o etico y moral de la informacion periodistica en Espafia. 
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Mas aun si cabe al tener en cuenta que en nuestro pais, d Nosotros, en nuestro analisis, nos centramos en 10s parametros 
rante el regimen franquista, no existio ninglin codigo deont ~ticos y deontologicos utilizados en el Codigo Deontologico Eu- 
Iogico del Periodismo propiamente dicho. (Amar, H. 2005 lope0 de la Profesion Periodistica, el Codigo Deontologico del 

Sindicato de Periodistas de Madrid, de marzo de 2000; el Codigo 
Como bien seiiala el profesor Aznar, aunque Espaiia de ~nternacional de ~ t i c a  Periodistica y el Codigo Deontologico de 

atras hace relativamente pocos afios el period0 franquista, la Federation Espaiiola de Asociaciones de la Psensa (FAPE). 
parece haber adquirido responsabilidad social en la comunic 
cion y son numerosos 10s codigos eticos y deontol6gicos en 1 4.- CONCLUSIONES 
diferentes h b i t o s  de la comunicacion. Asimismo, el profes 
(Aznar, H. 2005) apunta en su libro Comunicacidn respons "Responsabilidad, discapacidady comunicacion " aborda 
ble: La autorregulacidn de 10s medios que es necesario, ca desde una mirada critica el papel de 10s medios y lo comple- 
vez mas, trabajar en la capacitacion y formacion de 10s p menta con testimonios de periodistas y personas con disca- 
sionales mediaticos para mejorar, en libertad, la responsa paidad que apoltan un punto de vista realista y cercano de 
dad social de 10s propios profesionales y empresas mediatic donde venimos, donde estamos y hacia donde nos dirib' r~mos.  

Por ello, existen una gran variedad de codigos en el ambi 5.- BIBLIOGRAFIA 
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CAP~TULO 3.- CINE Y DISCAPACIDAD: 
LA CONSTRUCCI~N DE LA IDENTIDAD 

DEL OTRO. UN CASO DE ESTUDIO: 
LA VIDA SECRETA DE LAS 

PALABRAS (ISABEL COIXET, 2005) 

Beatriz Herrero Jimenezs 
Monica Tovar6 

Universidud Complzrlense de Madrid 

La discapacidad ha estado presente en el mundo cmema- 
tografico desde sus origenes. Sin embargo, esto no ha con- 
llevado la elaboracion de una Historia propia para este tipo 
de cine como, por ejemplo, si la han tenido cinematografias 
de determinados paises o, incluso, generos como el musical, 
el noir. o el de terror, entre otros. Asi, lo mas destacado de la 
produccion que tiene a las personas con disfunciones como 
integrantes de sus argumentos, son dos aspectos: su denomi- 
nation y 10s rasgos atribuidos a esos personajes. 

I I..LI..I.I.~.I~II I'L~(.,IJI~II~.,) i o ~  ,'11 ,1111..4;..111 \11.11, \.,.oil 11. I I t  1 1 1 . -  

\:r,~.l.>.l l .arl,,.3 II Jt ?l~.lrl.l \.I I.I~IU;III~ _, I*I,IJI.IIIIC JI .I.>. I ,  (1.1 I L.II 1.1 
I ~ll\rt.~rl.~.l( .,I 111. .1.1... .I. \I.tlI~id..l.r~.J. ..#>II.!L . .1.1.. .IILI I 1 4  \ .rll;~.I - 
, I .  f ;I :>I~LIIS I I m c l ~  J ~ J U  .t..m J,+XII.~ I.IcI~~I.I.x~I LL~>I:\LIII $.I. 11 \ L . X .  

ct . I .  >!,> , < , J , ,  (Jc I\:III:I 1 , n.1" \lt.tnhr. ,Id > c r ~ o . ~ r  ., Inl..r.~f o:r,~l.~r., 
.lC I I , ! ,~  $.,.I.,,, > , 8 t > , ~  ,1<,,<r,,. I >l,,l,., , L ,>I, .,I I.:,., t,, .\,,%I,, ,,4.,,l ~ 1 . ~  3- 

rr. 1 . 1  III\L\II,.JL~.~~ ;r . c l l l t : ~ t t . l . ~ r ~  LI, I I ;I ln>l< J..~..II JC ,J.IIII.I.IJ~~ I I J C -  

:'.1.11.r .I . ;  . II\~~;.#. . IL .tm; .I ;.,:.I., ..11.111~t.;r.~la,.,) .I .8 .r . ,1t1 ..\.. 
. . 
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adrid, su inleres investigador sz ccntra en la rnrisica filmica. Miernbro del 
minario lnterunivcrsitar!o de lnvestigacibn sobre Gknero, Estetica y Co- 

municacihn Audiovisual. actual~nznte se enceentra redactando s s  "rovecto 
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En el primer caso, ademas del concepto generic0 de Ci pales seiias de identidad del Cine de la Discapacidad del 
de la Discapacidad, se emplea oho que es el de Cine del Ai perindo silente (1895-1927), compartio protagonismo con 
lamiento y que apela a esa separation o distincion a la qu "tras caractensticas que contribuyeron a1 afianzamiento y 
son sometidas las personas discapacitadas. Martin F. Norde definition de este tipo o corriente: las peliculas mostraban 
seiiala en su libro El cine del aislamienlo. El discapacita a personajes con deformidades en la espalda y toda persona 
en la hisroriu del cine que esa actitud es product0 de las n con algun tipo de limitacion era calificada como malvada, 
cesidades que tiene la sociedad validista en la que nos enco asi como dependiente de los demas; al mismo tiempo y, en 
tramos y que encuentra en la represion y explotacion de u algunos casos, se defendia la posibilidad de su curacion. 
minona discapacitada una de sus caracteristicas esenciale Todo Ilevaba, asi, a la anulacion de esas personas que, por 
Al mismo tiempo, esta division entre Ins unos y Ins otros algun motivo, habian sido "castigadas" y eran diferentes a 
encontrado su igual en la enunciation de lo normal frente a lo "normal". 
diferente, considerado esto ultimo como aquello que esca 
de lo habitual o lo representative. La etapa sonora, por su pane, ha vivido y sigue vivien- 

do la evoluci6n del Cine de la Discapacidad. Hasta la ac- 
El segundo caso es el que, realmente, nos preocupa y tualidad se ban diferenciado seis etapas -correlativas a las 

que justifica este arliculo. La importancia que ha tenido 1 decadas- que no solo han contribuido a1 asentamiento de 
producciou cinematografica en la creacion del imaginari algunos de Ins modelos citados anterionnente, si no que 
cia1 no ha sido menor para el caso de las personas con li tambien han sido testigos del nacimiento de otros que, ge- 
ciones que se han visto relacionadas con una serie de atrib neralmente, han tenido su origen en los contextos historico, 
tos que no siempre han coincidido con la realidad y que, s social y cultural en Ins que surgen. Grosso modo, resaltamos 
embargo, se ban enlendido como fieles reflejos de las mism algunos de estos aspectos como qne sera durante los prime- 
por una gran parte de Ins espectadores. De este modo, en 1 ros aiios del sonoro cuando se asocie a la discapacidad con 
sizuientes lineas orofundizamos en la evolucion aue estas re el cine de terror eracias.  sobre todo. a la welicula La novia - - 
presentaciones han sufrido a lo largo de la Historia del Cine de Frankenstein de James Whale (1935) -; que la figura del 
realizamos el analisis de la pelicula esp&ola La vida secret soldado de guerra mutilado surge ya con la I Guerra Mun- 
de laspalabras de Isabel Coixet (2005) que trata el tema de dial o que fue a partir de 1960 cuando 10s medios de comu- 
disfuncion de una manera diferente a la habitual. nicacion comenzarou a mirar y a presentar de otra manera a 

Ins discapacitados, siendo en la decada siguiente cuando se 
2.- LA DISCAPACIDAD EN EL CINE: UN RECORMD les empieza a mostrar como personas alegres, con atractivo, 
HISTORICO inteligentes y con voluntad. Igualmente, fue en esta cuarta 

etapa cuando el estereolipo del soldado se modified en base 
El Cine del Aislamiento nacio en 1898 de la mano al conflicto belico mas reciente l a  Guerra de V i e t n m ;  

Tl~omas Alva Edison qnien, tan solo tres afios despues ademas de la aparicion de las tematicas de las personas con 
snrgimiento del septimo arte, present6 a un discapacita disfuncion deportistas y la realization de varios titulos en 
en su pelicula El falso mendigo; si bien, se trataba de u 10s que se miraba de forma critica y satirica a algunos de Ins 
disfuncion falsa. Esta, que se considera una de las prin modelos precedentes. 
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Finalmente, las ultimas decadas han supuesto la aplic ha seguido apareciendo durante todas las decadas posteriores. 
cibn de un nuevo tratamiento qoe, en muchos casos, va de un retrato mas actual de este modelo aparece en Cowhqv de 
mano del llamado Cine Social y que ha quedado sujeto a u medianache (John Schelsinger, 1969). 
gran diversidad de producciones realizadas tanto en pais 
tradicionalmente cinematograficos como en 10s emergen Discupuciiados mulvados, violentus, vengufivos: nacido 
<n Europa del Este y Asia- en la decada de Ins 20, este caso comparte con el anterior 

una presencia practicamente constante a lo largo de toda la 
3.- ESTEREOTIPOS: LA MIRADA DEL CINE SOB Historia del cine. Se trata de una denominacion generica, ya 
LOS DlSCAPAClTADOS que, dentro de este grupo se encuentran otros modelos como 

el del personaje con la columna deformada y que encuentra 
La creacion de estereotipos es algo habitual en el unive una de sus primeras incursiones en la pelicula El mugo (Paul 

filmico. Las consecuencias de esta practica no son solo q Wegener, 1926). Ligadas a este modelo estan, tambien, todas 
gracias a unas caracteristicas, podamos calificar a un pers ]as versiones que se han hecho de Elfuntasma de la opera -la 
uaje de una manera concreta l a  animadom famosa del ins primera, dirigida por Rupert Julian, se estreno en 1925- y que, 
tuto, el rebelde, el homosexual, etc. , si no que se crea u alin adaptandose a las caracteristicas del momento en que se 
relacion "sujeto-atributos" practicamente imposible de dis han realizado, han mantenido la identificacion del fautasina 
ver que, como ya hemos sefialado, es bastante peligrosa en con la maldad, la violencia y la venganza, ademas de diferen- 
caso de Ins modelos de 10s discapacitados. ciarlo uotablemente de 10s demas. 

Aunque el Cine del Aislamiento esta habitado por per Discapuciiados monstvuosos: la asociacion de la discapa- 
nas con disfunciones de diversos tipos y ocasionadas por m cidad con el genero de terror comenzo con la pelicula que 
diferentes motivos, se identifican una sene de modelos acabamos de seiialar. Esto nos revela otra de las claves del 
por lo general, son los que se han mantenido durante estudio de Ins estereotipos con algun tip0 de disfuncion y es 
tiempo o, en otros casos, Ins que han estado presentes e que lo mas habitual es que un mismo personaje englobe ca- 
mayor niunero de producciones. La enumeration que racteristicas de diferentes modelos. 
cemos en Ins siguientes parrafos se ha realizado a parti 
la clasificacion realizada por Olga Maria Alegre de la Ros Quizas el ejemplo mas representativo de este caso lo 

constitnya el largometraje Lapavada de 10s munstruos (Tod 
Mendigos con lesiones falsas: primer estereotipo del ci Browning, 1932) que, ademas de introducir por primera vez 

de esta tematica. Tambien objeto de burla, se recupero en a 10s discapacitados en el mundo circense, se convirtio en el 
decada de Ins 60. El cochecito de Marco Ferreri (1960) es u medio por el que el director planted su vision de estas perso- 
muestra de ello. nas: los desfigurados poseeu un gran cans intemo y el sufri- 

miento surgido de las discapacidades que padecen les lleva a 
Discapacitados reales trutados como desechos, dev uar de manera peligrosa para y ante 10s demas. Igualmen- 

Iuados, uislados: figura que nacio en 1908 con la pelicula este titulo destaca en la Historia del Cine del Aislamiento 
hombre de unapierna, dirigida por Siegfried Sassoon, y q rque, por primera vez, las personas con disfunciones s e  
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trataba de casos reales y no de actores-, aun habiendo a que es apreciable en producciones como la francesa Cyruno 
tuando de manera vengativa, no recibian castigo alguno. de Bergerac (Jean Paul Rappeneau, 1990), donde el protago- 
embargo, esto no evito que en los spots publicitarios fue "ista, ademas de ser conocido por sus habilidades literarias, 
definidos como "criaturas del abismo" o "macabras brom tambien lo es por su nariz de grandes dimensiones. 
de la naturaleza". 

Sdtirus de 10s viejos modelus: como indicamos en las pri- 
La duke inocente y el sabio santo: son dos modelos fue meras lineas, se trata de un modelo concreto de la decada de 

temente establecidos por las cuestiones de genero y que, 10s 70 y asociado, principalmente, a1 director Me1 Brooks. 
tanto, se diferencian de 10s anteriores que son estereoti Entre sus largometrajes destaca~nos a Eljovencito Frankens- 
"neutros" -1as caracteristicas son aplicables tanto a1 hom rein (1974) donde el personaje del ayudante presenta una 
coma a la mujer-. Nacido en 10s afios 20, encuentra uno columns daiiada y otras disfunciones, pero, que han sido Ile- 
sus priineros ejemplos en el titulo de David W. Griffitb L vadas hasta el extremo con el objetivo de producir risa bajo 
dos huirfanas (1921); cinta que demuestra, tambien, corn esa cridca soterrada a los primeros ~nodelos cioematogrificos 
10s gestos y el texto escrito transmitian la informacion a1 n a1 inismo tiempo, a esa exageracion y modification de 10s 
incluir la imagen sonido alguno. sgos reales de las personas con limitaciones. 

Discapacidad invisible: este estereotipo se encuentra p Discapacitudos como "gente con unu discupacidad? es 
sente, exclusivamente, en las peliculas de animacion. Blanc el que se aproxima mas a la realidad a1 no quedar supeditado 
nievesy 10s siele enanitos (Disney, 1938), Peter Pan (Disne a coinponentes de caracter negativo. Surgido a finales de 10s 
1953) o El cisne mudilo (Richard Rich y Terry L. Noss, 200 60, este estereotipo aparece en la mayoria de las peliculas 
han presentado a este tip0 de modelo que se amolda a1 pub actuales de esta tematica. 
co infantil a1 que estan dirigidas sus historias. 

Ademas de la pluralidad de modelos, en las cintas que tra- 
Supereshellas: uno de 10s modelos mas recientes, ya q tan el t e~na  de la discapacidad tarnbien se pueden identificar 

nacio en 1942. Se trata de personajes que sufien algun tipo diferentes trata~nientos que, en cierta manera, ban determinado 
discapacidad, pero, que logran sobreponerse a ellas con la perception de esta realidad. De este modo, diferencia~nos 
tiendose en ciudadanos ejemplares. Nacido el czfatro de ju tres grandes enfoques: el moderado, presente en titulos como 
(Oliver Stone, 1989) retrata este caso bajo la mirada de u Forrest Gump (Robert Zemeclus, 1994); el que enfatiza lafibra 
soldado que se queda en silla de medas. sensible y que aparece en peliculas como Hijas de tin dius me- 

nor (Randa Haines, 1986), protagonirada por una sordomuda 
Comico desventurudo: el octavo caso es aun mas conte o El uceile de la vida (George Miller, 1992), donde un niiio 

portineo que el anterior, ya que, surge en la decada de 10s 7 padece una extraiia enfermedad; y el que ofrece una mirada 
Aunque existen varios ejemplos, cabe destacarse que, po mas positiva. lmperante en la produccion contemporanea, se 
general, se ha tratado de personajes que tambien incluian aprecia en Mipie izqz~ierdo (Jim Sheridan, 1989), pelicula des- 
rasgos propios del vengador obsesivo. De esta combina tacada de la Historia de este cine, ya que, consiguio un gran 
surge una vision en la que se mezclan lo comico y lo patetic xito a pesar de no ser norteamericana -y, consecuentemente, 
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estar alejada de las caracteristicas de ese tipo de cinernatogr Por tanto, defendemos que es necesario un cambio en el 
fia- y porque presentaba una enfermedad hasta entonces po Cine del Aislamiento; sobre todo, en lo relativo a las repre- 
hatada: laparalisis cerebral. Y todo bajo el genelo del biopi sentaciones: las discapacidades han de ser mostradas como 

tales y no bajo el tratamiento de lo sensible y emocional; las 
4.- CONCLUSIONES propias personas con limitaciones pueden interpretar 10s pa- 

peles que les representan, ya que ellos son parte de la realidad 
Despues de estudiar el Cine del Aislamiento, hemos 11 representada y no necesitan que otros achlen por ellos; dehe 

gado a una serie de conclusiones que, creemos, deben ser lnanteuerse el proceso de modificacion y eliminacion de al- 
nidas en cuenta de cara a futuras invesligaciones. La prim gunos de 10s estereotipos que han distorsionado la figura de 
es que existe un vacio bibliografico notable y que es mas q 10s discapacilados, asi cumo 10s calificativos de dependien- 
acentuado en el caso del cine nacional. Los autores espaiiol tes, malvados o excluidos que se les han atribuido a lo largo 
recurren a la cinematografia de Ins Estados Unidos para abo de la Historia; y, sobre todo, debe lucharse por su integration 
dar esta tematica y apenas hablan de 10s titulos que se h en la cotidianidad social; ya que, como defiende Olga Maria 
producido en nuestro pais en Ins ultimos aiios como son 1 Alegre (2003:36), "lo normal es la diversidad, lo normal es la 
casos de Planla cuurlu (Antonio Mercero, 2003) o El tru heterogeueidad. Lo realmente anormal es la homogeneidad. 
del manco (Santiago Zannou, 2008). 

5.- CASO PRACTICO: LA VIDA SECRETA DE LAS 
Frente a este vacio destaca la inclusion de nuevas discap PALABRAS (ISABEL COIXET, 2005) 

cidades en 10s guiones. Las sensoriales, motoricas, mental 
y 10s trastornos de todo tipo esthn dejando paso a otras co Dentro del cine espaiiol contemporaneo se han producido 
el Alzhein~el; enfeelliiedad que calificamos como represeuta varias cintas que presentan personajes con diversos tipos de 
va del Cine del Aislamiento actual, ya que, aparece en pelic disfunciones flsicas o psiquicas y que retratan pormenoriza- 
las de diversas nacionalidades. damente la cotidianeidad de sus vidas y de las dificultades 

a las que se enfrentan. Lo que hace radicalmente distinta y, 
Junto a estas dos consideraciones encontramos el proble por ello interesante, a La vida secreta de lus pulabvas (Isabel 

de la definicion del concepto "discapacidad y los relacionad Coixet, 2005), es su estructura namativa diferenciada en tres 
con el. La diversidad de acepciones ocasiona que sus limi estadios evolutivos a travb de 10s que no solo se saca a la luz 
sean difusos por lo que se engloba dentro de una misma t discursos que habitualmente constriiien a algunos seres 
matica a peliculas que no tratan discapacidades segun algun nos en la categoria de 'Otro', sino que presenta la nece- 
definiciones o a la inversa. Ademas, una serie de atributos de introducir las nociones de comelatividad y reconoci- 
ha definido corno calificativos de toda persona con alguna miento como la base de politicas renovadoras y progresistas. 
funcion sin tener en cuenta que, por lo general, cada caso p 
serlta u~ios parrimems y unas caracteristicas propios. Es decl La pelicula de la directora catalana narra la historia de una 
se identifica al discapacitado con unos rasgos que no siernp mujer joven, Hanna, que se ve obligada por su jefe -debido 
coinciden con la realidad a1 integrar en su persona cualidad las presiones sindicales a tomarse unas vacaciones que no 
que, bajo ninguna situacion o circunstancia, llegaria a tener. a querido en varios aiios. lncapaz de soportar tener tiempo 
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para pensar se ofrece a cuidar de un hombre americano, J -Soy sorda, llevo un aparato para oir, cuando no quiero 
sef, que esta poshado en una cama de una plataforma petr escuchar algo lo desconecto, entonces no oigo casi nada 
lifera del mar del Norte, inmovil y ciego temporalmente p -iEs de nacimiento? 
las quemaduras que ha sufrido en un incendio. La platafor 
petrolifera se convierte en un lugar de experimentacion p -iPuedo preguntarle como se quedo sorda? 
Hanna, donde conoce a varios hombres que comparten 
ella la necesidad de 'que les dejen en paz'. Con el paso 
tiempo le revelara a Josef su experiencia en la guerra de I Teniendo en cuenta estas dos escenas, que suponen tan- 
Balcanes, su lugar de origen, cuyas consecuencias fueron u la definicion de Hanna por la directora como, en rea- 
deficiencia auditiva y unas cicatrices mas alla del nivel fisic ad, por el personaje mismo -ya que, ademas de que le 

gusta comer arroz, pollo y manzana es la primera explica- 
Tras unos primeros segundos de metraje en los que cihn que da sobre quien es ella-podria llegar decirse en un 

muestra el incendio de la plataforma petrolifera, Isabel Coix primer anilisis que la identidad de Hanna esta configurada 
introduce a su protagonists femenina. El lugar de presenta entorno a su disfnncion auditiva. Sin embargo esto no se- 
de Hanna es su trabajo, una fabrica textil en Belfast, donde ria m=s que un razonamiento precipitado y superficial, que 
compatte ninguna relacion con sus compaiieros. Las primer estaria obviando el resto de tecnologias sociales que, en la 
irnagenes atestiguan un aislamiento que la escena al compl terminologia de Teresa de Luurelis en Technologies of Gen- 
se encarga de formalizar. No habla con nadie en el vestua der (1987), construyen al sujeto y que la cineasta catalana 
durante el tiempo de habajo ni en la hora de la comida, mome esfuerza por presentar. 
to en el que se sienta sola en una mesa, rodeada de compaii 
que, en otras mesas, practicamente ni la miran. El aislami La construccion de la identidad del personaje protago- 
parece constituido a partir de un detalle principal: a la entra ista de Coixet se produce ininterrumpidamente a lo largo 
de la fabrica todos excepto ella han cogido protectores p e toda la cinta en la qne terminamos por descubrir que 
sus oidos; ella trabaja sin ellos. Tras la comida, mienhas I aislamiento en el que ha vivido Hanna no se produce 
dos regresan al habajo y la c h a r a  sigue ligeramente a Hann nicamente por su discapacidad. ~ s t e  se debe tambien a su 
la pista de audio practicamente enmudece y tan solo un ten estatus de inmigrante, a haber sido victima de torturas en la 
murmullo se oye de fondo. Otro de 10s trabajadores se din Guerra de 10s Balcanes, y a ser mujer -10s ~iltimos segun- 
en ese momento a Hanna. El objetivo de la camara se cie dos de la pelicula sirven para que, finalmente, la voz en of f  
en un primerisimo primer plano sobre su oreja para perci ue dirige la narration terrnine por identificarse como la 
como la protagonists manipula un audifono. El sonido w e  ija que Hanna concibio fruto de las violaciones a las que, 
entonces a la cinta y a la vida de Hanna para que escuche co or su condicion femenina, fue sometida par 10s soldddos 
es llamada desde la megafonia de la fabrica. e la ONU y de su propio pais y que perdio en circunstan- 

ias que la cinta no desvela. 
En oha escena que se produce ya en la plataforma pe 

lifera, Josef le pide a Hanna que le de algo de informa ecturncnte dcl Dvd de La vida secreta de las palabras. 
sobre si misma. Hanna es escueta cuando contesta: 
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Hanna no esta knicamente definida, por tanto, en 16 un comportamiento practicamente robotico, deshumaniza- 
nos de su discapacidad, ni mucho menos dentro de la gam do s u s  movimientos carecen de vida propia y 10s detalles 
de posibilidades que clasicamente se le ha ofrecido al pe muestran una ritualizacion de sus uecesidades, como ejem- 
sonaje con alguna disfuncion. Partiendo de que el punto de plo, sus comidas siempre iguales-. No obstante ya la camara 
vista con el que el public0 se identifica es necesariamente de Coixet da muestras de estar utilizando 10s codigos del ais- 
el suyo, algo tampoco muy habitual en el llamado Cine lamiento para desestabilizarlos. En la conversation que man- 
Aislamiento, Hanna es un personaje tridimensional, cons tiene en el coche con Victor, el hombre que la traslada hasta 
da en la encmcijada de cuatro sistemas ideologicos de pod la plataforma petrolifera, y justo despues de que el pregunte si 
que se rigen por una Iogica binomial y excluyente: ella e habla demasiado rapido para ella, el objetivo se acerca en un 
femenino en el sistema sexo-genhico que opone mascul primer plano al oido de el e n  el que se le ve perfectamente 
dadferninidad, es 'inmigrante' dentro del sistema nacio la ore,jb y despuPs a1 oido de ella, cuya oreja esta tapada con 
etnico, es discapacitada dentro del sistema de la capacitac el pelo. La camara de Coixet le niega, asi, el estatus de objeto 
fisico-psiquica y, por ultimo, es la torturada en la bin0 de exhibicion que tan a menudo les ha sido otorgado a 10s 
torturadoritorturada, poderisumision. personajes con discapacidades. 

En la construccion del personaje de Hanna, Coixet parec La segunda fase de la pelicula se traslada a una nueva 
haber buscado su definicion en 10s terminos generales localiracion: una solitaria plataforma petrolifera en initad del 
otredad, apareciendo, por tanto, como el epitome del ' oceano en la que conviven una series de personajes de distin- 
dentro del biuomio mas general YoiOtro. Y, sin duda, el ve tas nacionalidades a quienes les gusta 'que les dejen en paz', 
dadero logro de Coixet radica en su capacidad para desve coino afirma Dimitri, el mso. Alli aparecen Simon, el cocine- 
como esta otredad que eutendemos como una esencia del s ro espaiiol, quien cerro un restaurante que funcionaba debido 
humano, no es mas que una construccion, una disposition cu a la presion que le suponia la posibilidad de fracasar; Mar- 
tural o una posicion en el discurso que el sistema de poder tin, el oceanografo, a quien el actor que le encarna --Daniel 
cesita establecer para asegurar su continuidad. Es en este pu Mays- concibi6 corno un nifio raro que sufrio acoso escolar 
to, en el que se hace necesario establecer las tres fases en I en el colegio y ahora solo le importa la naturaleza, no 10s 
que esta dividida la pelicula y ver como suponen un siste humanos9, y Lia~n y Scott quienes, a pesar de estar casados y 
de evolucion de 10s personajes q u e ,  por otra parte, la exis tener hijos, se han encontrado alli y se han enamorado. 
cia de una oca, en la plataforma petrolifera, ya augura y 
constancia de la consciencia de la directora en lo que hac Se trata de hombres que quiereu que les dejen en paz, que 

ha sufrido acoso escolar, que sienten atraccion por personas 
La primera fase de la pelicula puede denominarse co de su misino sexo y que han abandonado ante la posibilidad 

la etapa del aislamiento, en la que Hanna es retratada aleja de no cumplir las expectativas de la sociedad.  sta as son las 
de relaciones con 10s demas, aislada en las imagenes y c 

n ormac!o~l recogida de las declaraciones de Isabel Coixet en 10s 
La iconogafia clisica asimila cl significante cisne, y asi la oca, ai s extras de la edici6n para coleccionista dr Lo vido secretu de lasprrlabror. 

nificado del cambio, la evolueihn. 
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circunstancias que construyen el microcosmos de la plata ciplinarios que aplica el poder -entendido desde la pers- 
ma petrolifera, que se presenta asi como una sociedad nue tiva de Michel Foucault- y que produce "modelos espe- 
distinta radicalmente, casi oposicionalmente, a aquella de cos de subjetividad [a partir] de Lm proceso de sujecion 
que llega Hanna. Todos 10s personajes que habitan este enc ostenido en la practica de las "disciplinas" que organizau el 
ve parecen ser, igual que klanna, 'otros' con respecto a la patio social" (Perez Navarro: 91). Asi, es un determinado 
ciedad patriarcal, capitalists y burguesa que les ha rechaza ,sterna de poder y nn context0 cultural coucreto lo que deter- 
y ellos mismos han rechazo a su vez. ins aquello que se manifiesta como inteligihle y funcional 

aq~lello que el mismo, por sus propios intereses y el mante- 
En este nnevo sistema, Hanna adquiere un nuevo est rmiento del status quo, confignra como initeligible, abyecto. 

y una nueva identidad que se materializa en el nombre 
Josef le pone: Cora. Siendo Cora, Hanna empieza a descu En este context0 distinto, Josef experimenta una vulnera- 
el placer de comer, a hahlar con 10s hombres que viven 'lidad y un sentido de correlatividad, que en la terminologia 
y a sonreir con las hromas de Josef, quien constituye el o e Judith Butler se entiende como interdependencia, que le 
personaje clave de la pelicula. Inmovilizado en nna cam an a llevar a comprender la manera en qne 10s sistemas de 
ciego temporalmente, es el hombre que depende, en estas oder que rigen fuera de la plataforma petrolifera desprecian 
cunstancias, de Hanna, y entre ellos se va formalizando u todos aquellos que ellos rnismos etiquetan como abyectos. 
relacion de complicidad que reside en el reconocimiento I estatus de discapacitado de Josef, que hereda asi algunas 
la mutua vulnerabilidad. Es interesante observar como Jo las cualidades del arquetipo del Sabio Santo ciego pero 
es, en su posicion originaria, la antitesis de Hama: es h "gran espiritualidad, capaz de ver las cosas que nadie ve" 
bre, americano, capacitado, el hombre al que ama la m legre de la Rosa: 2003: 151), la presencia de su compartida 
de su mejor amigo, y el heroe que trata de salvar a este de lnerabilidad con Hanna, es lo que lleva a la protagonista 
llamas a l a s  que 61 mismo se arroja por la traicion de sus confiar en el y relatarle el horror de la guerra y como 10s 
personas mas proximas. Es la figura domiuante en el bino dados de su propio pais y de la ONU ejercieron la vio- 
dominioisumision. Per0 el fuego lo cambia todo y Jose cia mas deshumanizada sobre su cuerpo arrebatandola 
ahora tambien un 'Otro' vulnerable y dependiente. estatus del 'yo'. Al hacer hincapik en que aquellos que la 

'eron a la negatividad hablaban como ella mientras que 
Esta desestabilizacion, aun temporal, en el posicion hablaban como el, como Joseph, Hanna deja constancia 

miento de dominio de Josef con respecto al sistema debe s c6mo el propio lenguaje, 10s discursos que circulan ins- 
comprendido como una estrategia de Coixet para dar a ente tucional o extrainstitucionalmente, producen determinados 
der la ausencia de esencias en lo que respecta a la 'no fectos de exclusion, limitan determinadas posibilidades de 
dad', al Yo. En ese mismo sentido se expresa Monique econocilniento en favor de ohas, distingueu entre formas le- 
ting cuando habla de que "el concept0 de diferencia no tie 'mas e ilegitimas, no~malizadas o abyectas, dominantes o 
nada de ontologico" (cfr. Rainer: 1995: 222). Lo diferen ordinadas, inieligibles o inconcebibles, en definitiva, vi- 
la otredad, ni lo normal y la normalidad, por tanto, pued es o inhabitables, de configuraciones de la subjetividad. 
enteuderse como esencias config~~radas prediscursivamen sexo, el genero, la rara o la clase social [y asi tambien la 
Mas aun, la normalization forma parte de 10s procedimient pacidad fisica o psiquica] son solo alg~mos de 10s ejes en 
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torno a Ins cuales se estructuran estos dispositivos de mar sexual con un capacitado, Hanna se desvincula de Josef. ~ s t e ,  
nacion, 10s limites de la legitimidad y del reconocimient sin embargo, ha vistoicomprendido que la otredad es una ca- 
las identidades posibles y la configuration de sus jerarq tegoria impuesta y grita su nombre real, el simbolico, mien- 
En cada contexto cultural, las estructuras lingiiisticas establ tras la ambulancia se va con el dentro y con ella, naturalmen- 
cen detenninados posicionamientos discursivos como sub te, fuera. La figura de Josef es, en este momenlo, la clave de la 
dinados, a partir de logicas excluyentes del Otro en sus cinta, pues a su recuperacion en un hospital le sigue su visita 
diversas formas. (Perez Navarro: 2008: 156) en Copenhague a IRCT", una organization intemacional de 

ayuda a las victimas de las tortura que opera en el mundo real 
En esta segunda etapa, Coixet no solo establece un nu y, en la que, ahora si diegeticamente, Hanna fue atendida. 

vo contexto cultural donde quien era configurado com 
'Otro' en la fase anterior ya no es visto como tal, sino d Esta tercera fase es, en tanto esta nueva localizacion asi lo 
el cual es capaz de sacar a la luz la logica perversam scfiala, lade la resistencia, que, segun la entienden Foucault y 
binomial que reside detras de las categorias de lo abyect Butler, es heterogenea, plural y que acompaiia a cualquier for- 
algunos dispositivos del poder que las perpett'ian en orde made poder (cp .  Foucault: 2006: 100-101). Asi, esta organiza- 
mantener un status quo que deshumaniza a una gran can cibn, que puede encontrar su paralelismo en las organizaciones 
dad de poblaci6n. que luchan por la integration real y efectiva de 10s discapa- 

citados, puede concebirse como un lugar dentro del sistema 
No ohstante, Coixet no se contenta con desnaturaliz simbcilico que apoya a aquellos 'Otros' que ese mismo sistema 

posicion discursiva de 'Otro' de Ins discapacitados, de ~roduce. Alli, Josef busca a lnge Genefeke, nomhre real de la 
mujeres, de 10s inmigrantes, etc, fundamental~nente po embajadora de IRC?' como puente para llegar basta Hanna. 
en tanto esta subversion se produce fuera del amhito s Inge, sin embargo, le pregunta si no Cree que lo que Hanna ne- 
b o l i c ~ ' ~ ,  no podria considerarse como un paso a favor cesita es que 'la dejen en paz'. Es en su respuesta cuando Josef 
integration y de la anulacion de la violencia y la deshum pronuncia la frase clave de la pelicula: "Lo he pensado, pero se 
zaci6n que se ejerce sohre las figuras de lo abyecto, o inc I que me necesita y yo a ella, lo st ' ,  dice. 
de la anulacion de la propia categoria. Este paso necesa 
se produce cuando Josef y Hanna salen definitivamente Con esta frase no solo consigue la aceptaci6n de lnge, que 
la plataforma petrolifera y abandonan el ambito imaginar le muestra una foto de Hanna para que pueda encontrarla -ya 
En ese momento, retomando la posicion de 'Otto' que le e nunca la vio en la plalaforrna-, sino que rompe definiliva- 
rresponde en lo simholico y una de cuyas consecuencias llte con una doble ausencia de reconocimiento pennanente 
tal como las imagennes de la historia cine del aislamiento el siste~na simbolico capitalists contemporaneo. La primera 
mostrado hahitualmente, la ausencia de una vida amoro que, reconociendo su necesidad y su amor por Hanna la re- 

noce como sujeto y asi destruye su estatus de 'abyecto' que 
ne como base el 'no-reconocimiento' (cfr. Kristeva: 2004: '' En la Iogica lacalliana imaginaria-presimb6li~olsirnbOlico, $610 el 

gundo tennino de la dicotornia se relvciuna con la cultura. la rathn, y 
civilirdcion. El primer0 estB relacionado con la naturaleza y la sin rardn, n erna tonal Rehabilitation Council for Torlure Victims (Consejo in- 
todo aquello que pemanece fueray precede a los sistemas culturales. ~ztcional para la rehabilitacihn dc Viclimas de lhrtura) www.irct.org 
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13). La segunda es que a1 afirmar tanto su propia vulnera 
dad como la de la Hanna, en ianlo ambos est6n configura 
como dos sujetos opuestos en el sistema dominacionisu 
sion, Josef busca "invocar un devenir, instigar una transform 
cion, exigir un futuro siempre en relacion con el Otro" (But 
2006: 72) que, de esta fonna, elimine las barreras entre el 
y el Otro, comprendiendo que todos somos, de alguna fo 
"Otros". Para Josef ya no existe un Yo que domina y 'Ot 
sometido. Y 6ste es el mayor logro de la cinta. 

El final, que une las vidas de Hanna y Josef es el resum 
plastic0 del legado de Coixet. Un legado que no se ejerce 
materia de discapacidad, ni de feminidad, ni de etnicidad 
concreto y como si fueran formas de otredad diferenciad 
sino contra el mismo sistema de poder que se ejerce sobre 
cuerpos en forma de biopolitica y que supone el estable 
miento de imagenes y categorias que configuran y mantien 
un sistema de dominacion/sumision que la cultura en gene 
y las peliculas en particular han perpetuado a lo largo de I 
aiios. Si bien la historia de las imagenes de la discapacidad 
sido "una historia de distorsibn en nombre de una sociedad 
lidista" (Norden: 1998: 14), el logro de Coixet es haber co 
huido un discursn que no solo rompe con 10s que son habit 
les en relacion con las disfunciones motoras y psiquicas, 
que propone una politica de reconocimiento y correlativi 
nueva mientras seiiala y desnaturaliza todas aquellas tecnol 
gias sociales que configuran a unos seres htunanos como tal 
y a otros como sus simples reflejos, y, a veces, ni siquiera es 
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7 Presidenre del Grupo Golu 
y mienzbm del equip dzi-ecfwo de ONCE (( \ 

1,. DEFINI~ON DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

Siempreme ha llamado la atensidn 10s continuos debates 
que he presenciado en telaeih el concapto de discapacidad. 
Debates que llegaban a durar horas y quererminaban por en- 
zamr diseusiones en tono elevado entre diferentm pareceres. 
Tambidn he leido foros de discusibn en las denominadas r e  

i\ 
des soeiales, con interminables textos en 10s que s pretendla 
dar una definicibn ex- de cada oonccpto, con matiees casi 
imperreptibles que se& en ~1 orden que 10s colocatas te da- 
ban uu s i g m f i d  u otro. 

Prficticamente todos e m  debates comienm por marcar 
la8 difaencias que exissten en el sign3cado y uso de tres pa- 
labras: deficlen~la, minusvalia y discapac~dad. La Organiza- 
b6n Mundlal do la Salud 10s ha definido de forma diferente 
y siempre dentro de la expaienc~a de la salud, reflejando las 
siguientes realidades para cada una de ellas: 

Mmusvalfa: "ma situaci6n desventajosa para un indivi- 
duo deemmado, consecuencia de una deficiencia o de 
una discapa~idad, que limita o impide el desqmpeflo dc 
wn rol q u ~  es normal en su caso (en funcidn de la edad, 
el sex0 y factores sociales y culturales)". 
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- Discapacidad: "toda restriccion o ausencia (debida a u Seg~in un equipo de expertos de Bruselas, la palabra accesi- 
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad ilidad puede entenderse en relacion con tres formas basicas de 
la forma y dentro del margen que se considera norm actividad humana: movilidad, comunicacion y comprension. 
pala un ser humno". dos, seglin sean nuestras capacidades funcionales o men- 

es, hopezamos con barreras en nuestra capacidad de movi- 
La OMS amplia algo mas estas definiciones y las clasifi rniento, en llueshas comunicaciones o fuentes de infonnacion, 

en funcion de tres niveles de trastornos diferentes: yen nuesho alcance de compresi6n de mensajes, instrucciones, 
insburnenins o sistemas. Los efectos de dichas barreras pue- 

- Deficiencia: Trastorno a nivel de organo den llegar incluso a la exclusion social, a la discapacitacion, 
a la estigmatizacion y a agravios psicol6gicos para las perso- 

- Minusvalia: Trasto~no a nivel de sociedad nas afectadas. La incapacidad de la sociedad para eliminar las 
barreras de movilidad, de comunicacion y de comprension es 

- Discapacidad: Trastorno a nivel de persona sintomatica de la atencion desigual que merecen las personas 
con capacidades reducidas. A la inversa, cada barrera que cae 

Como me resulta dificil diferenciar 10s terminos y par nos acerca un poco mas a la consecucion de una sociedad justa. 
tener que nombrar continuamente las tres palabras que d 
la OMS, de aqui en adelante nsare el termino de "personas En base a ello, surge el concepto de "Accesibilidad Uni- 
discapacidad, es decir, personas con capacidades diferent versal", o lo que es lo mismo "Accesibilidad para todos", 

pues en inedio de um escenario extre~nadamenle diversificado 
Podriamos preguntarnos, j a  partir de que moment y dinamico de grupos sociales, en el que nos encontramos, se 

considera persona con discapacidad? Cuando el medic ha destacado, en Ins ultimos aiios, un nuevo ideal: aquel que 
certifica en un papel, cuando obtenemos nuestro certifi busca promover y garantizar la plena inclusion social de las 
de discapacidad, cuando perdemos uno de Ins cinco s personas con discapacidad, como personas que tienen espe- 
dos, puntos suspensivos, ... Por favor piensen en ello ciales dificultades para satisfacer unas necesidades que son 
os dare mi opinion mas adelante, una vez haya comen normales, mas que personas especiales con necesidades dife- 
otros terminns que consider0 son importantes para dar rentes al resto de sus con-ciudadanos y como ciudadanos que 
puesta a esta pregunta. para atender esas necesidades demandan apoyos personales, 

pero tambien modificaciones en los entomos que erradiq~hen 
En el transcurso de estas jomadas, oiran ustedes h aquellos obstaculos que les impiden su plena participacion. 

tambien del concepto de accesibilidad, que segun la 
Academia Espaiiola de la lengua es la cualidad de accesi 2.- LEGISLACION DE INTERES 
es decir, todo aquello a lo que se tiene acceso, concepto 
en su origen esta muy unido a movimientos promovidos p El articulo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
algunas organizaciones de personas con discapacidad, ol Europea habilita al Consejo para mdoptar acciones adecua- 
nismos intemacionales y expenos en favor del modelo das para luchar contra la discrimination por motivos de sexo, 
wida  independiente)). de origen racial o etnico, religion o convicciones, discapaci- 
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dad, edad u orientacion sexual)). En desarrollo de esta participaci6n de estos ciudadanos. Con la citada Ley se pone 
petencia se han adoptado una serie de directivas, tales c en marcha una estrategia de lucha contra la discriminacion y 
la Directiva 2000/43lCE, que se ocupa del principio de igu la de accesibilidad universal. 
dad de hato y no discrirninacion de las personas por mo 
de su origen racial o etnico; la Directiva 2000178lCE p A raiz de la LIONDAU surgen una serie de leyes que pro- 
la igualdad de trato en el empleo y la ocupacion por m &man la igualdad de oportunidades. Asi, en el afio 2007, se 
vos de religion o convicciones, de discapacidad, de edad publics la Ley de medidas de lmpulso de la Sociedad de la 
orientacion sexual; y la Directiva 2002173lCE para la i ~~formacion. Esta ley preve entre sus medidas la adopcion 
dad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a1 acce de una serie de iniciativas nonnativas dirigidas a eliminar las 
empleo, a la fonnacion y a la promotion profesionales y baneras existentes a la expansion y uso de las tecnologias 
condiciones de habajo. de la informacion y de las comunicaciones garantirando Ins 

derechos de Ins ciudadanos en la nueva sociedad de la in- 
En nuestro pais, ademas de resaltar la defensa que des formation. Entre las disposiciones de esta ley se encuentra 

Constitution Espaiiola se hace a la igualdad en el trato y al un aspecto de siguificativa relevancia ya que mandata a las 
peto de Derechos Humanos tanto en su Preimbulo como Administraciones Publicas a promover el impulso, el desarro- 
Articulado, en el afio 2003 y transcurridos m b  de veinte 110 y la aplicacion de Ins estandares de accesihilidad para las 
desde la pmmulgacion de la Ley de Integration Social del personas con discapacidad en Ins disefios y procesos basados 
nusvalido del aiio 1982 (LISMI 1311982), y sin poner en c en las nuevas tecnologias de la sociedad de la iuformacion. 
ti6n su vigencia, se considera necesario promulgar otra n 
legal, que la complemente y que sirva de renovado impu En consecuencia, e inspirsindose en Ins principios de la ley 
las politicas de equiparacion de las personas con discapaci en su apartado de accesibilidad universal y disefio para todos, 
Esta es la LIONDAU, Ley de lgualdad de Oport~~nidade publica ese mismo afio el REAL DECRETO 149412007, que 
Discrimination y Accesihilidad Universal, la cual declara liga desde el 01 de enero del aiio 2009 a aplicar unos criterios 
exposicion de motivos que existen dos razones que justi accesibilidad a nivel intemacional aplicables a las paginas 
esta nueva Ley: la persistencia en la sociedad de desigual bs de Internet. Se han detenninado en forma de pautas co- 
des, pese a las inequivocas proclamaciones constitucional unmente aceptadas en todas las esferas de internet, y segun la 
al meritorio esfuerzo hecho a partir de la LISMI, y, lo qu iciativa de Accesibilidad a la Web (Web Accessibility Inicia- 
m& importante todavia, Ins cambios operados en la manera ve) del Consorcio Mundial de la Web (World Wide Web Con- 
entender el fenomeno de la discapacidad y, consecuenteme sortium), que 10s ha determinado como las especificaciones de 
la aparicion de nuevos enfoques y estrategias. referencia cuando se trata de hacer que las paginas de Internet 

Sean accesibles a las personas con discapacidad. En encion de 
Hoy es sabido que las desventajas que presenta unaper dichas pautas, la lniciativa de Accesibilidad a la Web ha deter- 

na con discapacidad lienen su origen en sus dificultades p minado tres niveles de accesibilidad: basico, medio y alto, que 
sonales, pero tambien y sobre todo en Ins obstaculos y co se conocen como niveles A, AA o doble A y AAA o triple A. Di- 
diciones limitativas que en la propia sociedad, concebida c chas pautas han sido incorporadas en Espafia a travb de la Nor- 
arreglo al patron de la persona media, se oponen a la ple ma UNE 139803:2004, que establece tres niveles de prioridades. 
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El presente real decrelo especifica el grado de accesi para poder diferenciar la informacion que sirve de la que no 
dad aplicable a las paginas de internet de las administraci sirve, asi como no podelnos perder de vista que en ocasiones 
publicas, estableciendo como nivel minimo obligatorio el 10 que ocurre no es lo que queremos que ocurra. 
plimiento de las prioridades 1 y 2 de la citada Norma UN 

El gran desafio vieue cuando 10s medios de comunicacion 
Con ello se garantiza que una persona con discapacid tomen conciencia de un uso de la comunicacion que no discri- 

pueda acceder a la pagina Web con total autonomia. Aunq mine a las personas con discapacidad de sus agendas diarias 
por desgracia, en el aiio 20 10 tan solo un minimo porcent de reportajes. Y la realidad es que esto pasa porque 10s medios 
de las paginas Webs de internet cumplen con 10s criterios de comunicacion se encuentran con grandes dificultades para 
accesibilidad en su nivel minimo exigido de doble A. hacerlo, simplemente porque no saben como hacerlo. Para ello 

hay que hacer un esfuerzo conjunto que empieza por el impul- 
En el ambito intemacional existe una gran sensibilida SO que se esta realizando desde 10s organismos p~iblicos, pa- 

torno a la igualdad de oportunidades y a la no discriminac   an do por una educacion que atienda a estos colectivos en 10s 
por cualquier condicion o circunstancia personal o soc colegios y en las universidades, y por supuesto por una educa- 
Asi, la Organiracion de Naciones Unidas (ONU), el Cons ci6n en la comunicacion que realizamos en nuestra vida diaria. 
de Europa y la Union Europea, entre otras organizaciones 
temacionales, trabajan en estos momentos en la preparac Enhorabuena a todos 10s que asumen el desafio de desterrar 
de documentos programhticos o juridicos sobre la protecc todas las formas de discri~ninacion y exclusion. Es imprescin- 
de 10s derechos de las personas con discapacidad. La Un dible que sostengamos como principios rectores a 10s derechos 
Europea y el Consejo de Europa, en concreto, reconocen humanos, la igualdad de oportunidades y la inclusion social de 
pectivamente el derecho de todas las personas a la igual todas las personas. Como tambien la participacion de estas y de 
ante la ley y a la protection contra la discriminacion tant la propia sociedad en 10s medios, para plasmar en una efectiva 
la Carta de 10s Derechos Fundamentales de la Union Eur realidad a una de las conquistas salientes de la comunidad mun- 
como en el Convenio Europeo para la Proteccion de 10s D dial: el derecho a la information y a la libertad de expresion. Y 
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales. todo ello para que todos podamos dejar ah& ciertos prejuicios 

que existen, a raiz de una cultura que estereotipa a las personas 
3.- MANUAL DE ESTILO DE LA COMUNICACI con discapacidad; que tiene una mirada paternalista, sobrepro- 
EN LA ACTUALIDAD tectora, y por desgracia, no inclusiva. Debemos comprometer- 

nos todos a trabajar en el increment0 de la accesibilidad de las 
Hoy en dia nadie duda del impact0 y la incidencia personas con discapacidad a 10s medios de comunicacion y a 

tienen 10s medios de comunicaciou. La television, radio, todos sus servicios a waves de soportes y fonnatos alternatives 
ternet con el uso de las redes sociales, etc., hau complica y apropiados. Se trata de recuperar el valor de la solidaridad y 
las fuentes de information y por lo tanto la capacidad para para ello, necesitamos decir basta a la indiferencia. 
municarnos con otras personas. Sin embargo el crecimien 
en las posibilidades de comunicarnos no nos garantiza may Y todo ello pasa por asumir que en la actualidad, la diver- 
pluralidad ni democracia. Por ello debemos ser conscient sidad humana existente en nuestra sociedad es un hecho, y 



que por ello la debemos valorar positivamente y con respe Y por supuesto, debemos promover attitudes positivas al 
eliminando cualquier tip0 de exclusion por estereotipo. terachlar con una persona con discapacidad: 

Cada vez es mas habitual en nuestras comunicacion - Si usa sillas de ruedas, preguntarle si necesita ayuda y 
tratar temas relacionados con la discapacidad y con frecue deja que explique que se debe hacer. 
nos enfrentamos al dilema de como hacerlo. Principalm - Si tiene ceguera, dirigirse a ella si es posible por su nom- 
porque solemos caer en preconceptos o prejuicios que es bre y con un lenguaje corriente. Ofrecerle el brazo y des- 
interiorizados en nuestra cultura y nuestro pensamiento. cribir 10s obstaculos. 
dificultades saltan a la vista y tienen que ver basicameute - Si tiene sordera, situarse de cara a la luz y mirarla, hablarle 
el desconocimiento. Pues bien, para realizar un uso cone lento y con claridad sin exagerar 10s movimientos labiales. 
de la comunicaci6n a la hora de dirigirnos a las personas - Si tiene deficiencia mental, prestarle alencion y escucharla. 
discapacidad es imprescindible entender que las personas 
discapacidad son iguales y por tanto tienen derecho a ser Tambien es importante que a la hora de hacer uso de di- 
tadas como tales. La cuestion es, entonces, comprender rentes medios y canales de comunicacion, penseis en la 
el otro es un igual a uno. Y a partir de eso construir y orie cesibilidad que necesitaran diferentes personas con disca- 
como se va a hacer. acidad, me refiero a1 uso de subtitulos en videos, a la posi- 

ilidad de agrandar 10s textos de documentos electronicos, al 
A continuacion comentaremos una serie de reco so de paginas Web Accesibles conforme a la legislacion que 

daciones a la hora del uso del lenguaje dirigido a pets omentamos anteriormente, etc. 
con discapacidad, como par ejemplo tal y como empe Estos son solo algunos ejemplos en el uso de la comu- 
esta ponencia cuando nos dirigimos a este colectivo icacion cuando nos dirigimos a personas con discapacidad. 
el uso de "personas con discapacidad, y no el uso d 
"discapacitado", el sordo", "el ciego", es decir, debe .- ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS 
usar palabras que tengan una actitud positiva, neutras 
sesgos peyorativos. A continuacion me gustaria ofrecerles algunos datos en 

s que observaran que 10s grupos de personas en 10s que he 
Tambien debemos eliminar cualquier tipo de pr ntrado mi ponencia hoy representan un volume11 importan- 

forma discriminatoria, es decir, cuando nos duijamos a u de la poblacion. Segun 10s datos del lnstituto Nacional de 
sona con discapacidad no debemos caer en cuidados ex tadistica (INE), la poblacion en Espafia con algun tip0 de 
par temor a ofenderla, simplemente tenemos que preguntarl iscapacidad -- vision, audicion, comunicacion, aprendizaje, 
esta bien o no la utilization del lenguaje que hagamos. vilidad, etcetera -- asciende a 4,l millones, siendo en An- 

lucia de mas de 700.000 personas. 
Tenemos que mostrar una imagen de la persona con di 

pacidad de la misma forma multidimensional que el resto A nivel de Europa el numero de personas con discapaci- 
la poblacion, en las diversas actividades de la vida cotidia ad asciende a 35 millones, por lo que Espaiia concentra a 
(trabajo, familia, ocio, etc). as del 10 por ciento de ellos. 
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Por sexos, en 10s ultimos atios se ha hecho hinca CAPITULO 5.- EL DEPORTISTA 
la situacion de las mujeres con discapacidad par ser m ISCAPACITADO A T R A V ~ ~  DE LAS REDES 
(2,5 millones frente a 1,6 millones de hombres). Y respe 
a 10s nifios, son mas de 60.000 10s menores de 5 aios c 

SOCIALES. 

alguna limitation. En esta franja de edad, 10s nifios (60,; 
Ma del Valle Carreras ~ lva r ez"  

superan a las nifias (39,7%). 
Universrdad de Sevilla 

Continuo con mas datos relacionados con la comuni 
cion: Las personas con discapacidad son el primer grupo 
beneficiaries de las informaciones de 10s peribdicos con 

.- INTRODUCC~ON 

46% del total y por delante de 10s inmigrantes con un 2 En la actualidad, las redes sociales se han convertido 
segun un informe elaborado por la FundaciOn Empre todo un fen61neno social digno de estudio que permi- 
Sociedad. Los periddicos publicaron en el afio 2008 un 

n, entre otras muchas posibilidades, una nueva forma 
de 2.195 noticias sobre actuaciones empresariales pa 

comunicaci6n e interacci6n a traves de Internet. Un 
integration social. 

pecto que esta siendo muy tenido en cuenta a la hora 
establecer estralegias de comunicaci6n en el seno de 

Con estos datos, vemos que 10s grupos de personas 
tidades de todo tipo: educativas, politicas, sociales, sa- 

discapacidad son un sector importante de poblacion qu 
tarias, culturales y deportivas. En este articulo vamos 

se ha de desatender, porque ademas a ellos debemos su 
centrarnos en las entidades deportivas, con el objetivo 

otros grupos que deberiamos de incluir como son el de 
realizar un analisis acerca del uso que las federaciones 

sonas mayores, el de incapacidades temporales (rotur portivas espafiolas de deportistas con discapacidad ha- 
hueso, lesiones temporales por ejercicios, etc.), mujeres n de las redes sociales (Twitter, Tuenti, Facebook, blog, 
period0 de embarazo, etc. 

Diariamente, en el uso de nuestra comunicacion, no " M" del Valle Carreras Alvarez (Sevilla, 1980). Doctors cn Periodis- 

contramos con multitud de colectivos a 10s que dirigirn y Prol'esora Asociada de la Facultad de Comunicacilin de la Universidad 
Sevilla. lmparte dacencia m las asignaturas Produccibn Periodistica y 

por ello debemos seguir t~.abajando para darles la aten moci6n v Distribucion dc Praductos Pcriodislicos. Protisoril del Titulo 
que necesitan en base a la igualdad de trato. e Posgrado Propio Maser  en Gestion de Empresas Audiuvisualcs y Exper- 

Universitario en Comunicacilin Audiovisual y Marketinr Politico, de la 

La comunicacion con las personas con discapacida ivcrsidad de Sevilla, habiendo cursado previkenlc los das. Mien~bro del 
uipo de lnvestigacihn "Estrategias de Comunicaci6n" de la Universidad 

sencilia, tan solo consiste en disponer de igualdad de o Sevilla. Desarrolla pane de so labor investigadora con la prcscncia en 
tunidades en la comunicacion, es decir, en no poner b a r  ersos coneresos celebrados en Esoaa sabre Periodismo Digital. Alfabeti- - u ,  

aciOnMediAtica y Culturas Digitales: Investigacilin y Genera, etc. Continc~a 

"Siempre hay tiempo para soltar las palabras, pero no n su labor fonnativa a traves de la realiracibn de cursas pmrnovidos por el 
tituto de Ciet,cia.: de la Education (ICE), relaciunados con la plataforma 

retirarlas." ual de la Universidad de  Sevilla, WebCT. Amplia experiencia prol'csional 
(Baltasar GraciAn) amo Asesora en Comunicacihn en instituciones piablicas. 
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You Tube). Ademas, pretendemos determinar si las re bblico perfectamenie segmentado e identificado". Asi des- 
sociales pueden considerarse una herramienta de co can sitios como SkiSpace.com, dedicado a 10s aficiona- 
nicacion que favorece la integration de los deport os a1 esqui, que cuenta con mas de 10.000 usuarios regis- 
discapacitados en la denominada WEB 2.0, o si po ados, o Infield Parkings, dedicado a las personas ainantes 
contrario, presentan ciertos obstaculos o limitaciones e la velocidad y de las carreras de coches de la niodali- 
impiden el acceso a las mismas, no pudiendo este col ad Nascar, comunidad que supera 10s 42.000 miembros. 
vo beneficiarse de las enormes ventajas que estas aport AQUIA, 2008, http:l/www.baquia.com/posts/llegan-las- 
a la sociedad y los ciudadanos. des-sociales-deportivas). 

Las redes sociales nacen con un objetivo muy claro, t Lo mismo sucede con la discapacidad. Internet se ha 
coma seiiala Christian D. Doyle, profesor de Tecnologia onvertido en el medio de comunicacion mas utilizado 
la Infomacion de la Universidad Austral, "agrupar ind or el colectivo de personas discapacitadas y sus familias 
duos que tienen necesidades similares.  sta as pueden se ue encueuiran en la red un infinito campo de informa- 
borales, sentimentales, sociales, ludicas, etc., todo dep disponible sobre multiples aspectos relacionados con 
de la red social vinculante. De esta manera, de forma g iscapacidad que surgen de "proyectos independientes 
ta o muy economica, ayudan a las personas miembro a asmados en blogs y redes sociales, entre las que destacan 
seguir lo que buscan o quieren" MARTINEZ, Luis Edua ogger, Wordpress, Flickr, YouTube, Sonico, Hi5, Twitter, 
201 1, http://www.elcisne.org/ampliada.php?id=l136. ySpace y Facebook" (MARTINEZ, Luis Eduardo, 201 1, 

ttp://www.elcisne.org/ampliada.php?id=l136). 
En este sentido, "la numerosa presencia de las a 

ciones en las redes sociales, ademas de crear espaci Pero quienes hacen uso de estas paginas y qn6 pueden 
encuentro, viene a cubrir un vacio dentro del rol de est contrar en ellas. Lllis Eduardo Martinez seaala que "ofi- 
para visibilizar a 10s sectores mas vulnerables. "Es pri gubernamentales, ONG's, Asociaciones de familias, 
dial crear redes sociales con el fin de desarrollar un os de arte inclusive, usuarios particulates compro- 
vimiento asociativo que lleve a visibilizar la infinida etidos con campaiias de concientizacion y 10s derechos 
temas vinculados con la discapacidad. La union ha manos, son solo algunos de los actores vinculados a la 
fuerza, por lo tanto, es vital que las organizaciones se capacidad que ban sabido extraer de las redes socjales 
en redes y desarrollen proyectos que incluyan tanto de uales la posibilidad de evolucionarlas hacia espacios de 
das como propuestas que apunten a la inclusion soci sfomacion social (...) En estas paginas personales o de 
MARTINEZ, Luis Eduardo, 201 1, http://www.elcisne iaciones de la sociedad civil, 10s usuarios comparten 
ampliada,php?id=1136. eriencias, problematicas y deseos, buscan orientaciou 

I, abren bolsas de empleo, generan sus propios 
A1 igual que en una gran multitud de areas de c informativos, colnparten agendas sobre las te- 

cimiento, "las redes sociales dedicadas a 10s deportes e intereses afines, crean y promueven protagonis- 
mienzan a popularizarse entre 10s internautas y a atra ox MART~NEZ, Luis Eduardo, 201 1, http://www.elcisne. 
atencion de 10s anunciantes, seguros de encontrar alli g/ampliada.php?id=ll36. 
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2.- EL U S 0  DE LAS REDES SOCIALES EN Sin embargo, y has realizar el analisis del uso que estas 
FEDERACIONES ESPAROLAS DEPORTIVAS federaciones deportivas espaiiolas realizan en sus respecti- 
DISCAPACIDAD "as paginas webs oficiales, podemos afirmar que ninguna de 

ellas hace uso de herramientas tales coma Facebook, Tuenti o 
La presencia de ambas materias por separado en In Twitter, aunque si hemos detectado en algunas paginas webs 

net es abundante y son numerosas las paginas dedicada a utilization de blogs, foros y Youtube para la difusion de vi- 
informaciones relacionadas con ambas areas de conocimi dens relacionados con actividades desarrolladas en cada una 
to. Pero cuando estos dos vocablos se unen y hablamo de estas federaciones deportivas. A continuacion exponemos 
deportistas discapacitados el panorama de lntemet y las r 10s resultados obtenidos. 
sociales cambia sustancialmente y detectamos un uso 
escaso y limitado, porno decir practicamente nulo. En la pagina web de la Federacidn Espaiiola de Deportes . . 

e Personas con Discapacidad Fisica (FEDDF), encontramos 
Para ello, acudimos a la pagina del Comite Paralim 0s foros, uno dirigido a deportistas con discapacidad fisica 

Espaiiol, un organismo creado en 1995 del que forman p general, el cual cuenta con 22 miembros regislrados; y otro 
"las cinco federaciones espafiolas deportivas que, en func 

ro del Comite Juridico. Asimismo, si picamos la pestaiia 
de cada discapacidad, organizan todo el deporte de com 

laces de interis Nucional, aparece un blog dedicado a un ticion en nuestro pais y que cuentan, en total, con mas 
orte especifico, el tenis de mesa. En la opcion, Galeria 13.000 deportistas afiliados" (http://paraliinpicos.sportec 
timedia, aparece un video subido a Youtube. publicacion/lSC-Cornitell1 SS:PEQnees.html, 2006). 

En la pagina web de la Federacion Espaiiola de Deportes Estas federaciones espaiiolas deportivas, objeto de 
articulo son: la Federacion Espaiiola de Deportes para e Paraliticos Cerebrales (FEDPC), existe una pestaiia titula- 

gos (FEDC), Federacion Espaiiola de Deportes de Pers a Videos Deporte Paralimpico, en la que se pueden ver una 

con Discapacidad Pisica (FEDDF), Federacion Espaiio ran diversidad de videos subidos a1 propio servidor de Terra. 

Deportes para Discapacitados lntelectuales (FEDDI), Fed 
cion Espaiiola de Deportes para Sordos (FEDS), Fede Por su parte, la Federacion Espaiiola de Deportes para 

Espaiiola de Depones de Paraliticos Cerebrales (FEDP iscapacitados lntelectuales (FEDDI) no hace uso en su pa- 
na web de ninguna de las herramientas analizadas, al igual 

Como afirma Juan Josi Lozano, "a raiz de la e la Federation Espaiiola de Deportes para Sordos (FEDS) 

cion de Ins entornos colaborativos de Internet (en Federation Espaiiola de Deportes para Ciegos (FEDC). 
Web 2.0), las redes sociales han proliferado rapidame obstdnte, realizando una busqueda en Tuenti, Twitter y 
teniendo gran impacto social en la sociedad. Estos en cebook, encontramos que la Federacion Espaiiola de De- 
nos ban permitido habilitar mecanismos altemativos s para Sordos (FEDS) dispone de un Facebook, con 295 
comunicacion" (LOZANO, Juan Jod ,  2009: http://so dores; con un Foro sin temas de discusion. 
dadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/A 
culos_Servicios-Redes Sociales/seccion=l lSS&idioma= Por otro lado, tambien encontramos en la red la web del 
ES&id=200910161128~01&activo=4.d0). eporte y la Discapacidad, mas conocida como Deportes sin 
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Barreras. En esta pagina encontramos una seccion de vid quicos) EFE, 2011, http:llwww.elperiodico.com/es/noticiasl 
la "primera red de blogueros sensibles a los amhitos del ciencia-y-tecnologiallas-redes-sociales-suspenden-accesibi- 

do senior, [as personas mayores y la discapacidas' ( lidad-para-discapacitadosl962366.shtml). 

www.hlogomayor.com1) y un enlace a su perfil en Faceb 
Nacio como blog, pero tal fue la demanda informativa Ante esta situacion, son muchas las personas con disca- 
al final paso a convertirse en pagina web con unas mil pcidad, entre ellas tambien deportistas, las que denuncian 
sitas diarias aproximadamente (http:lldeportesinbarreras. estas importantes barreras de acceso a las redes sociales, 

index.php, 201 1). un colectivo que, junto con el de las personas mayores, su- 
pera el 40% de la poblacion espatiola. En este sentido, el 

Otro ejemplo bastante significativo de 10s esfuerzos Observatorio de Accesibilidad ha elaborado una serie de 
intentar que el deporte y la discapacidad empiecen a recomendaciones, relacionadas fundamentalmente con el 
presencia en las redes sociales es la Red Social Si Pode disetio, para eliminar estas harreras, destacando "la necesi- 
La Comunidad de la Discapacidad, "la primera red so dad de desarrollar unos codigos que puedan interpretarse de 
del mundo puesta al servicio de personas con discapaci forma adecuada por 10s dispositivos de navegacion de los 
del movimiento asociativo y de todos 10s participante discapacitados. Ademas, se recomienda unos formularios 
el mismo, ya sean particulares, instituciones publicas o ccesibles de participacion en las redes sociales, alternati- 
tidades privadas" (http:llsipodemos.ideal.es/, 201 1) y as de texto que complementen a las imageries para facilitar 
cuenta con 247 miembros. Su pagina dispone de blog, 1 acceso a 10s contenidos por 10s invidentes, encabezados 
secci6n de videos, ademb de enlaces a sus perfiles en Fa ue se ajusten correctamente a 10s contenidos, y que se ga- 

book y en Twitter. nticen los contrastes entre los mensa.jes y el fondo para 
egurar su visualization por parte de todos". 

Segun un estudio pionero elaborado por el Obsewat 
de la Accesibilidad TIC del portal Discapnet, las redes s Aunque las personas deportistas con discapacidad tie- 
les no alcanzan el aprobado en cuanto a la accesibilidad en presencia en la red a traves de las federaciones espaiio- 
personas con discapacidad. Del estudio realizado a las s de deportistas con discapacidad, el uso que hacen estas 
formas Facebook, Tuenti, My Space, Xing, Linkedin stituciones de las redes sociales deja mucho que desear. 
Flickr y Windows Live Spaces, se obtiene que Lin eberian ser estos organismos los que lanzaran nn ordago a 
la plataforma que m h  facilidades ofrece a las personas vor de este reclamo y comenzar a usar las redes sociales 
discapacidad, mientras que Tuenti y Space, son las que sus distintas paginas webs, ofreciendo asi a1 colectivo 
barreras presentan desde un punto de vista tecnico; sit personas deportistas con discapacidad un espacio on line 
dose en una situation intermedia Flickr y Xing. En cu nde poder compartir experiencias, inquietudes, necesida- 
a Ins problemas detectados, estos estan relacionados co s, dudas, sugerencias, consejos, etc. con el objetivo de 
scripts y ordenes de navegacion y en la utilization de i perar esas barreras de acceso tan denunciadas por este 
cuyo disefio difiere bastante de que debiera tener para pe lectivo. Sin duda, son estas federaciones las que tendrian 
tir la accesibilidad de personas con discapacidad (visual, e colocar esta primera piedra que contribuyera, de forma 
movilidad fisica reducida en las manos o con problemas cidida, a acabar con esas barreras de acceso, ofreciendo 



las herramientas y 10s recursos tkcnicos necesarios para Ademas, 10s escasos estudios realizados sobre la accesibili- 
10s deportistas con discapacidad no se sientan recono ' ad de las redes sociales para personas con discapacidad, entre 
solamente ante la sociedad espaiiola por sus logros y ti llas tambien deportistas, ponen en evidencia las numerosas 
conseguidos, sino que tambien se sientan parte activa e arreras (tecnicas y de diselio) a las que tiene que enfrentarse 
portante dentro de la comunidad cibernetica que confo ste colectivo. De ahi que concluyamos diciendo que son las 
mos toda la sociedad espafiola y puedan presumir de ha ederaciones espaiiolas de deportistas con discapacidad las que 
se subido a1 carro de las nuevas tecnologias y de disfmta berian apostar por el uso de las redes sociales en sus respec- 
las mismas ventajas que cualquier ciudadano, seiial de as paginas webs y poner ese primer granito de arena, tan 
su discapacidad no supone freno alguno a sentirse ciud ecesario por otra parte, para que el colectivo de personas de- 
no de pleno derecho. istas con discapacidad encuentre el respaldo institutional 

esario que les permita acceder a estas herramientas on line, 
3.- CONCLUSIONES erandose asi todas las baneras, obstaculos y limitaciones 

unciadas, y beneficihdose de sus numerosas ventajas. 
La implantacion de la Web 2.0 y las redes sociales h 

recido la creaci6n de numerosas asociaciones de dep .- BIBLIOCRAFIA 
que han encontrado en lnternet un espacio abierto, tota 
gratuito y libre, donde compartir conocimientos relacion - PBgina Web Oficial del Comite Paralimpico Espafiol, 
con la practica de numerosas especialidades deportivas. 2006: http:llparalimpicos.sportec.es/publicacion/lSC~ 
deportistas pueden mantener, gracias a las nuevas tec Co~nitell l SS-CPEQuees.htm1. Consultada el dia 4 de 
gias, un encuentro on line y a distancia entre todos 10s suj mayo de 2011. 
que conforman esta comunidad. 

- Red Social Sf Podemos. La Comunidad de la Discapaci- 
Sin embargo, cuando hablamos de deportistas disca dad http:l/sipodemos.ideal.es/groups/profile/95. Consul- 

citados, la situacion cambia completamente. Apenas tada el 1 de junio de 201 I. 
nen presencia en lnternet y el uso que puedan hacer de 
redes sociales es limitado debido a las grandes barre - BAQUIA, 2008: Llegan las redes sociales deportivas, 
y obstaculos que encuentran a la hora de acceder a e http://www.baquia.comlposts/llegan-las-redes-sociales- 
herramientas de la Web 2.0 y beneficiarse de SLLS innu deportivas. Consultada el 4 de mayo de 2011. 
rables ventajas. 

- Deportes sin Barreras. La Web del Deporte y la Discapa- 
Tal situation queda demostrada en las paginas we cidad, http://www.deportesinbarreras.org/. Consultada 

las cinco federaciones de deportistas con discapacidad el dia 11 de mayo de 201 1. 
gidas a1 Comite Paralimpico Espaiiol. El uso de las r 
sociales es practicamente inexistente. Algunas de ellas - MART~NEZ, Luis Eduardo, 2011, La cara inclusi- 
solo hacen uso de foros, blogs y youtube. Tan solo un va de Facebook, http:l/www.elcisne.org/ampliada. 
ellas hace uso del Facebook. php?id=l136. Consultada el 10 de mayo de 2011. 
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- Pagina web oficial de la Federacion Espafiola de Dep CAPITULO 6.- LA COMUNICACION 
tes de Personas con Discapacidad Fisica, http:// INSTITUCIONAL COMO RETO PARA EL 
feddf.es/index.asp. Consultada el dia I I de ma 
2011. CAMBIO DE LA REALIDAD SOClAL 

DE LA DISCAPACIDAD 
- Pdgina web oficial de la Federacion Espafiola de De 

tes para Ciegos (FEDC), http:/lwww.fedc.eslhome.c 
Consultada el dia I1 de mayo de 201 I 

Aranzazu Roman San Miguel 
Universidird de Sevilla 

- Pagina web oficial de la Federacion Espaiiola de D 
tes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI), h La discapacidad es tenida en cuenta, a dia de hoy, por la 

www.feddi.org/. Consultada el dia 11 de mayo de 2 sociedad como una realidad mas de la vida ordinaria de 10s 
pueblos y ciudades de nuestro pais. Afortunadamente, cada 

- Pagina web oficial de la Federation Espaiiola de D dia la poblacion esta mas concienciada de que la discapacidad 

tes para Sordos (FEDS), http:l/www.feds.esl. Con no tiene que llevar al insulto, a la marginalidad y a la exclu- 

d a e l d i a l l  demayode2011. ion social, sino a la integracion y la normalidad de la mas 
sana convivencia. 

- Pagina web oficial de la Federacion Espafiola de Dep 
tes de Paraliticos Cerebrales (FEDPC), http:/lwww. AntaAo, el invidente o ciego, el cojo, el manco, el tuert0, 

dpc.org/. Consultada el dia 11 de mayo de 201 1. el  invalido, el denominado loco sin saber realmente cual era 
su dolencia, era visto como el estigmatizado, sobre todo en 

- Pdgina web oficial de Deportes sin Barreras, http://dep s pueblos donde se conocia a las personas con alguna dis- 

tesinbarreras.neti. Consultada el dia 11 de mayo de 20 pacidad, no tanto por su nombre o apodo sino por aquello 
e alteraba sus funciones intelectuales o fisicas. A dia de 

- EFE, 2011, Las redes sociales suspenden en acce hoy, las personas con discapacidad trabajan en lo mismo que 

lidad para discapacitados, http:llwww.elperiodico.c ualquiera que no tenga impedida o entorpecida las activida- 

es/noticias/ciencia-y-tecnologia/las-redes-sociales- es consideradas cotidianas, ese es el logro de una forma de 

penden-accesibilidad-para-discapacitadosl962366.s omunicar la discapacidad y de integrar la diferencia en la 

ml. Consultada el 1 de junio de 2011. normalidad del acontecer diario. 

Pero, a pesar del camino recorrido aun quedan flecos que 
lvar en el ambito de la integracion y, de ello mucho deben 
render 10s medios de comunicacion. Los diferentes codigos 
ontologicos confeccionados por organismos relacionados 
n 10s medios de comunicacion y asumidos por kstos, a pe- 
r del tiempo transcurrido desde su elaboracion y asuncion 
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por parte de las empresas comunicativas, no son difundid para Profesionales de los medios de comunicacion, escrita por 
entre los trabajadores ni, par tanto tenidos en cuenta a la h el periodista, ya desaparecido Jose Luis Fernandez lglesias y 
de confeccionar la information. editadapor el Real Patronato sobre Di~capacidad'~. 

Los profesionales de la comunicacion al servi Pero, dejar patente aqui una reflexion del periodista Jose 
medios desconocen, en su totalidad o en parte, lo Luis Fernandez Iglesias, unas preguntas que, curiosamente, 
10s codigos deontologicos a 10s que su medio est tambi&n me surgieron a mi cuando comence a buscar infor- 
que, en ocasiones, se reflejan en 10s propios libros de estil macion para esta ponencia. Bueno, quiza desde el momento 
la empresa periodistica donde trabajan. Un desconocimi mismo en que lei en el diccionario de la rae la definicion de 
que puede ser derivado de varias motivaciones: el discapacitado. "Nunca supe muy bien como puede detemi- 
facilite a1 trabajador una copia del libro de estilo, narse la discapacidad. La incapacidad si. Es una carencia. Lo 
tiempo para asumirlo o el desinteres por parte del propio se tiene no se tiene. Pero la discapacidad es una li- 
fesional pero, sobre todo, de la empresa donde trabaja. itacion fisica o psiquica. Y no conozco a nadie que no la 

nga en un grado u otro. Ademas, respecto a que. Respecto a 
Si bien, no todo es negativo en la relacion entre 10s de nomalidad. iQue es normal, lo que puede comer 

dios de comunicacion y las personas con discapacidad. de 20 aAos o lo que puede correr una mujer de 57? 
en la actualidad casi todos los medios de comunicacion Decretamos que la nomalidad vital es lajuventud? ~ C u a l  es 
diovisuales cuentan con programas especiales dedicado la talla normal? iY el nivel nomal  de capacidad de aprendi- 
este sector de la poblacion. 

En el a~nbito de la integraciou tambien juegan un p Pero, como algun nombre debemos de dar a esta realidad, 
importante diferentes asociaciones que trabajan por y p eguiremos denominandola discapacidad, hasta que nos su- 
consecucion de este objetivo. Tal es el caso de la Asociac eran otra forma de llamarla y esta sea aceptada por la socie- 
Nacional Discapacidad y Medios de Comunicacion, "una e ad. Por cierto, en esto tienen que ver, y mucho, 10s medios 
dad sin Animo de lucro que tiene como objetivo general i e comunicacion. 
sar, fomentar y contribuir a la creacion de servicios s 
que favorezcan la incorporation de las personas con disc Pues bien, como afirma el propio Fernandez Iglesias, la 
cidad en el ambito laboral, social y  politic^'^". Esta asocia reocupacion por la relacion entre el mundo de la discapaci- 
seiiala entre sus objetivos "Fomentar y promocionar 10s ad y los medios de comunicacion es reciente, mostrandose 
gramas diwlgativos de radio, television y editar publicaci or primera vez en Estados Unidos y Europa en un se~ninario 
sobre el mundo de la discapacidad, con el objetivo de con 
ciar a la sociedad sobre los principales problemas de este 
lectivo". lncluso existe una Guia de Estilo sobre Discapac " hrrp://wwwadimcco.org/g~~iaestilo.hlml 

" FEKNANDFZ IOLESIAS, J.I . .  (2006): Ciuia de estilo sobrc disca- 
cidad para prol'esionales de 10s lnedios de camunicacion, Rcal Patrolla- 
sobre Discapacidad. Mddrid En http://wwwcermiaragon.orgles/index. 

'j http://www.adimcco.org hp?mod=archivc~documenttdctail&id=I4O&fiItidd~dtegoly=5. 
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organizado por Naciones Unidas en Viena en 1982 sobr a en paro, y el escaso nivel formativo, apenas un 6% del 
Mejoras de las Comunicaciones de las Personas con Disca olectivo consigne en la comunidad andaluza, por ejemplo, 
cidad, de donde salio un folleto denominado 'Mejorando egar a la universidad. El fallo se encuentra en 10s escalones 
co~nunicaciones sobre las personas impedidas'. revim dentro del proceso de enseiianza reglada y se irradia 

asta 10s estudios superiores, solo un infimo 1% finaliza con 
Dice Femandez Iglesias que "Naciones Unidas da un g ito sus estudios univer~itarios".'~ 

paso en el ambito de la discapacidad y su imagen medi 
el Programa de Accion Mundial para las Personas con D' Seglin el lnforme Olivenza 2010, "El momento economi- 
pacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naci actual es especialmente dificil para las personas con disca- 
Unidas, mediante resolution de 3 de diciembre de 198216' packlad, tanto para quienes ya estan en el mercado de trabajo 
el punto 7, pamfo 149 del programa se dice: "Deben des coma para quienes tratan de entrar en el. Un numero creciente 
llarse pautas, en consulta con las organizaciones de pers de personas con discapacidad que necesitan enconlrar empleo 
con discapacidad, para estimular a 10s medios de infomac seven influidas por 10s recortes en las politicas de incentives 
ofrecer una imagen comprensiva y exacta, asi como una rep a la contratacion y por el descenso del einpleo en 10s sectores 
sentacion e informes ecuinimes, sobre las discapacidades y econ6micos en 10s que las personas con discapacidad tienen 
sujetos de las mismas, en la radio, la television, el cine, la fo mas posibilidades de integracion. Es importante garantizar 
grafia y la palabra impresa. Un elemento fundamental de ta que 10s derechos de las personas con discapacidad se respeten 
pautas seria que las personas con discapacidad estuviesen en esta ~ituaci6n"'~. 
situation de presentar sus problemas al publico por ellas 
mas y sugerir la f o m a  de resolverlos. Ha de estimularse I Esta informe sostiene que "Los problemas de insertion 
elusion de infomacion sobre la realidad de las discapacida laboral de las personas con discapacidad responden a muchos 
en 10s planes de estudios para la formation de periodistas"' factores, que pueden resumirse (CERMI, 2001, 10) en los si- 

guientes pUntOS: 
1.- LA DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD DE HO 

Un nivel educativo y lrna cualificacion profesional defi- 
Ya en 2001, el profesor Francisco Perujo, aseguraba ciente o no adaptada a las demandas del sistema productivo. 

"La plena normalizacion socio-laboral de 1as personas 
discapacidad debe superar en nuestro pais dos graves in Falta de motivacion e infonnacion de la propia persona con 
venientes, hoy verdaderos problemas estructurales: el des discapacidad y de sus familias, que se traduce en dificultades 
pleo, mas del75% de 10s discapacitados espaiioles se enc para ~nejorar su cualificacion profesional o buscar empleo. 

'' FERNANUCZ IGLESIAS, J.L.: Medios de Cornunicacihn y Perso 
con Uiscapacidad, Roletin AMRP. '"PERlJlO SERI(AN0, F.: Uisc?pacidad y Medios dr Cornunicacion: 

" Prograrna de Accihn Mundial para las Personar con Uiscapacid entrc la informacihn y el estereotipo, AMDI'TOS. N" 7-8.2' Semestrc 2001 - 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, rnediante re ler Semestrc 2002 (pp. 249-277)P 250. 
lucion de 3 de diciernhre de 1982 hUp://ww.infodisclm.corn/docurnent ''I lrrforrne Olivenra 2010. Las personas cnn discapacidad en Espalia. 
Ieyes/parn.htrn, Consultado en rnayo dc 201 1 Ohsewatorio estatal de la dircapacidad, Olivema, 201 1. P. 250 
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Actitud negativa de una parte de 10s empleadores Desde inslitucioues gubernamentales se iutenla poner fin 
responsables de recursos humanos, que revela un pre' sta situation y llegar a la plena integration de las personas 
inicial hacia las capacidades potenciales de la person ,, discapacidad, pues es un derecho de estas y un deber de 
discapacidad o una serie de ideas falsas preconcebidas dos facilitarles salir de la marginalidad. Asi, 
sa polivalencia, dificil reciclaje, altos costes por la adapt 
de lugares y puestos de trabajo ...). ‘'La Estrategia global de accion para el empleo de 

ersonas con discapacidad 2008-2012 tiene como objeti- 
Dificnltades para accedes a hentes de financiaci ar las tasas de actividad y de ocupa- 

cara a crear su propio negocio. on discapacidad, mejorar la calidad 
car las condiciones de trabajo de las 

Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptaci cidad, combatieudo activamente su 
centsos de formacion ode  trabajo ...) que pueden obstac 
la integracion l a b ~ r a l " ~ ~ .  

para la consecucion de esos objetivos generales, se plan- 
Una situation que puede cambiar si se ponen 10s an siete objetivos operativos, que son 10s siguientes: 

dios para ello, no dejando a su suerte a las perso 
tienen limitaciones para llegar por 10s mismos me I. Remover las barreras de todo tipo (socioculturales, 
mos donde quienes no las tienen llegan. Por ello, legales y Asicas, tanto arquitectonicas como de comu- 
forme Olivenza apunta que "La mejora de la fo nicacibn) que a h  dificultao el acceso a1 empleo de las 
y de la cualificacion profesional es un aspecto personas con discapacidad. 
importancia para garantizar las posibilidades de a 
cion de las personas con discapacidad a un merca 2.  Potenciar la educacion y la formation de las per- 
trabajo en constante cambio. Junto a ello es fundam sonas con discapacidad para favorecer su em- 
modificar las actitudes negativas de 10s empleadore 
las propias personas con discapacidad y sus fanilias 
la sociedad en general y desmontar 10s prejuicios y 3. Diseiiar nuevas politicas activas de empleo mejor 
ideas existentes acerca de las capacidades de las pers adaptadas alas necesidades de las personas con disca- 
con discapacidad, candlizar recursos para finauciar e pacidad y mejorar su gestion. 
toempleo y mejorar la accesibilidad en todos 10s Ambit 
y muy especialmente en el transporte y en 10s centros 4. Promoves una mayor contratacion de personas con 
formation y de t raba j~"~ ' .  discapacidad en el mercado de trabajo ordinario. 

5. Renovar el einpleo protegido, preservando el dina- '' lnforrne Olivema 2010. Las personas con discapacidad en Espa 
Observatorio estatal de la discapacidad, Olivenz& 2011. P. 250 mismo en la generation de empleo alcanzado en 10s 

" Intorme Olivenza 2010. Las personas con discapacidad en Espa liltimus aiios y favoreciendo un mayor transit0 hacia 
Observatorio estatal de la discapacidad, Olivenca, 2011. P 250 el empleo ordinario. 
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6. Mejorar la calidad del empleo y de las condicion es preferentes que conforman la actualidad y combatir 
trabajo de las personas con discapacidad, en pa formulas de acercamiento periodistico cuyo saldo le ha 
lar combatiendo activamente su discriminacidn siempre mas bien desfavorable. En esencia, "10s medios, 
mercado de trabajo. sus noticias, empujan al hombre a ponerse en contact0 

el mundo. Las noticias son trozos de la vida real", que 
7. Mejorar tanto 10s sistemas de recogida, analisis serian ajenos sin la capacidad difusora de 10s pr imer~s"~~.  

fusion de la infonnacion en materia de empleo y 
sonas con discapacidad como la coordinacion d La comunicacion es la mejor via para escapar de la ex- 
politicas publicas de empleo desarrolladas por las si6n, para hacer ver que la discapacidad es un estado de la 
ministraciones Publicas. sooa que no tiene que llevar a la exclusion o la marginali- 

sin0 que es una cualidad de ciertas personas que debe ser 
La Eslrategia define tambien dos grandes criterios da en cuenta como una realidad mas dentro de la sociedad 

turaleza transversal que han de tenerse en cuenta a la hor ural en la que vivimos. 
desarrollar las diferentes lineas de actuation: 

En este sentido, tienen mucho que decir 10s gabinetes o 
- Utilizar las nuevas tecnologias de la information artamentos de comunicacion. Deben formarse periodistas 

comunicacion para favorecer el empleo de las pers ertos en comunicar la discapacidad en el ambito de las 
con discapacidad. anizaciones que trabajan con este colectivo, para saber di- 

dir mejor y mas eficazmente esta realidad que nos afecta 
- Prestar especial atencion a aquellas variables (tipo y odos, con la que vivimos todos y ante la que no podemos 

de discapacidad, edad, lugar de residencia, etc.) que ernos una venda en 10s ojos o mirar para otro lado, como 
van la situation de inactividad de determinadas perso )era algo de lo que la sociedad deba o pueda avergonzarse. 
con discapacidad y atender especialmente a la doble 
criminacion que sufren las mujeres con discapacidad' Este es el reto, formar a profesionales de la infonnacion 

ra trabajar en la comunicaci6n institi~cional especializada en 
2.- PERlODlSMO Y DISCAPACIDAD capacidad, en sus multiples vertientes y manifestaciones, 

es se trata de una realidad heterogenea y compleja, pero no 
Por esto, como sostenia ya en 2001 el profesor Peru r ello menos importante. Y digo en el seno de las institucio- 

"La discapacidad debe romper con su tradicional aislam s, porque estos podran achlar colno fuente fidedigna y exper- 
en la sociedad, en gran medida motivado por sus not ante 10s profesionales de 10s medios de comunicacion, donde 
carencias a la hora de reclamar un mayor espacio en el a a capacidad, tiempo e interes empresarial para formar profe- 
de lo noticiable. Solo asi, el colectivo podra traspasar sus nales especializados en las m b  diversas realidades sociales 
pios limites, ser mas y mejor conocido, colarse entre las c 

RANO, F.: Discapacidad y Mcdios de Comunicacinn; 
22 lnfonne Olivenza 2010. Las personas con discapacidad en Esp BITOS. No 7-8.2" Semestre 2001 - 

Ohscrvatorio estakdl de la discapdciddd, Olivenra, 2011. P. 256 



APITULO 7.- IMPORTANCIAE INFLUENCIA 
DE LA COMUNICACION NO VERBAL EN 

SITUACIONES DE DlSCAPAClDAD 

Ma Neyes Dominguez LazaroZ4 
Universidud de Sevillu 

En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Jose Maria 
layo de Madrid, dedicado profesionalmente a la educacion 
e personas con discapacidad, que me hiciera reflexionar, tra- 
ajar y profundizar desde su blog, sobre la importancia y la 
. n influencia que ejerce la comunicacion no verbal en las 
uaciones de discapacidad y que no podemos pasar por alto 
el reto que nos une a todos de habajarpor la plena integra- 

social de estas personas. 

Dicho esto, procedo a completar nna serie de reflexiones 
esta linea que nos pueden ayudar a todos a entender que la 

unicacidn no solo debelnos asociarla al lenguaje verbal, 
que es muchisimo mas amplia, aunque a veces se nos 

vide, y que debemos desarrollarla en toda su magnitud si 
almente queremos profundizar en la belleza emotional de 
interacci6n humana, y donde la discapacidad no es impedi- 
ento alguno para ello. 

Una sonrisa, un gesto, una mirada, una caricia, ... jacaso 
an vacias de significado? Ni muchisimo menos, de hecho, 
muchas ocasiones la carga comunicativa es tan elevada 

4 M" Reyes Do~ningucz LAzaro es Licenciada en Ciencias de la In- 
acibn (Rama Periodisrno) por la Universidad de Sevilla y act~,alrnenle, 

mbro del grupa ds  lnvestigacidn Estrategias dc Cornunicaci6n del de- 
rtdnenta I1 de Periodisrno de la Facultad dr Ciencias de la Cornuriicacibn 
la misrna Univcrsidad. Anlcrionnente. ha trabaiado en distintas medios 
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a traves de estos signos que ni siquiera hace falta articu A partir de aqui, tanto emisor como receptor deben sentirse 
ninguna palabra para transmitir todas nuestras sensacio lajados y abierto a la comunicacion sensitiva en su totalidad. 
emociones, sentimientos, pensamientos, etc. e este modo, comenzaran a llegar seiiales e informaciones a 

a d s  de 10s ojos, las miradas, las expresiones, las muecas, las 
Ademas, cuando bablamos de la relacion con las pe sturas, las manos, 10s gestos, 10s movimientos de cabeza, 

nas o entre las personas en situation de discapacidad, caricias, el tacto ... De hecho, cuando la persona empieza 
comunicacion no verbal adquiere una gran fuerza ya q conocer y a adaptarse a las  claves coniunicativas por las que 
veces alguno de estos interlocutores no puede emitir so se rige su interlocutor, esa i~nposibilidad de entrar en contact0 
inteligibles, no pueden articular palabras, otras person con el otro queda totalmente mer~nada y resulta relativamente 
pueden oirlas, algunos incluso no pueden intercambiar facil la interaccion y la comprension mutua. 
quiera gestos mas o menos comunicativos, etc. Pese a t  
sou seres comunicativos por naturaleza al igual que las p practicamente todos, hemos oido bablar en alguna oca- 
nas sin ningun tip0 de discapacidad. siOn de que las personas invidentes desarrollan hasta limites 

nsospechados su capacidad auditiva y tactil, lo que es com- 
1.- LAMAGNITUD DE LACOMUNICACION SENSI letamente cierto. A su vez, las personas que por su discapa- 

cidad no pueden emitir palabras son capaces de desarrollar un 
Lo que ocurre es que la comunicacion debe ser enten nivel elevadisimo de expresiones faciales, convirtiendo asi su 

como algo que nos llega y transmitimos por 10s distintos rostro, o muchas veces miradas, en una fuente inagotable de 
tidos, en toda su magnitud. Podemos comunicamos a tr mensajes, emociones y sentimientos. 
del tacto, del olfato, del gusto, y por supuesto, a traves 
vista o el oido, y no solo mediante palabras. Tenemos c Tambien hay quien se comunica a traves de sus manos, 
sentidos con multiples posibilidades para llegar al otro, a mpleinentando asi la palabra. De hecho, con ellas podemos 
que a veces se nos olvida y creemos que si no hacemos uso crear 700.000 signos distintos, si combinamos 10s movi- 
lenguaje verbal se nos agotan las posibilidades de comu rnientos de 10s brazos, las muiiecas y 10s dedos. Esta lengua 
cion, y para nada es asi. Es cierto que a traves del lenguaje de signos es otro de 10s sistemas de comunicacion con un 
demos transmitir practicamente todo y que, precisamente p amplio abanico de posibilidades interactivas entre emisores 
ello, es el sistema de comunicacion mas perfecto que ex' y receptores. A diferencia del lenguaje oral, donde la comu- 
aunque no por ello el unico ni el mas persuasivo. Ade nicacion se establece en un canal vocal-auditivo, el lengi~aje 
cuando no podemos hacer uso del mismo para establecer de signos lo hace a traves de un canal gesto-viso-espacial. 
comunicaci6n con alguien, por el motivo qne fuese, hay Personalmente, y al igual que ocurre con 10s distintos idio- 
evitar pensar que se agotan las posibilidades de interrelac mas, me resulta curioso que tampoco haya una misma len- 
con el otro. En muchas ocasiones, este falso pensamient gua de signos universal, difieren entre si, Lanto en el lexi- 
bloqueo o el miedo a no entender o a no ser entendido e co como en la gramatica, en 10s distintos paises y culturds. 
que puede frenar nn manantial de mensajes y signos carg Ademas, al igual tambikn que las lenguas orales, las lenguas 
de significados, de ahi que lo primer0 que habria que derr de seiias modernas estan sujetas al proceso universal de 
seria este punto de partida inicial equivocado. cambio lingiiistico que hace que evolucionen con el tiempo 
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y eventualmente, una misma lengua puede evoluciona 1, ya que de la relacion que establezcamos con este depen- 
lugares diferentes hacia variedades diferentes. eri en gran medida la posterior confianza y el bienesiar 

e los i~lterlocutores en cualquier proceso comunicativo 
Por otro lado, en la comunicacion humana tambien oe se produzca. Es decir, favorecer un clima distendido, 

mos establecer contact0 entre emisores y receptores a tra fable y positivo en la comunicacion va a permitir una in- 
de posturas y ciertos movimientos del cuerpo. En cuand eraccion mucho mas natural y espontanea, mientras que si 
las posturas, en f~mcion de la misma podemos manifestar 
versas emociones y sensaciones, asi como intercambiar o lo contrario y tanto emisores como 
timientos para escuchar, dar y recibir afectos. De hecho, poner barreras a la situation comunicati- 
las distancias conversacionales, podemos indicar tambib mento, consciente o a veces inconscien- 
grado de acercamiento o no que deseamos tenet con la 
persona. Aqui interviene la prox6mica, que seria aquell ar el entorno donde se llevara a cabo la 
de la comunicacion no verbal que trata de estud 
pacios en el ambito de la interaccion. Existe una dist expresividad, la gesticulation, la espontaneidad, etc. fluye 
intima entre las personas, donde el espacio que existe 
ambas es muy reducido, apenas ~nedio metro de distan 
por lo tanto la comunicacion que se establece entre e - SUPERAR MIEDOSY POTENCIAR LA CREATlVlDAD 
y receptor es muy estrecha, donde hay Iazos afectivo 
fuertes; por otra parte, tambien estA la distancia i 
nal, que seria poco mas de medio metro y es la habitual e Tarnhien es cierto que abrirse a la comunicacion en toda 
amigos o personas conocidas; finalmente, unificamos en u magnitud, a traves de 10s cinco sentidos, exige cierto com- 
sola, la distancia social y publica, que variara depe 
de si estamos en una reunion o incluso en un espacio pu er miedo y much0 menos injustificados, a incremeniar y 
o en la calle, y seria el comun de las relaciones con el 
de personas que nos lropezamos, dia a dia, en nuestros 
haceres cotidianos. Ni que decir tiene, que con la dist s a la innovacion para asi poder aprender a extraer de cada 
conversational, manifestamos cuanto queremos intima teraccion y comunicacion aquello que nos resulte positivo 
la otra persona asi como el interes o ganas de intercam 
emociones o sentimientos. 

Es muy importante que la discapacidad o el hecho de no 
2.- UN ENTORNO FAVORABLE PARA EL DESARRO poder coniunicarse con palabras no suponga una barrera mas 
DE LA COMLINICACION para muchas personas. Por supuesto que hay alternalivas, 

per0 hay que huscarlas y aprenderlas. Nuestro compromiso 
Otro elemento clave de la comunicacion no verbal es disfrutar siempre de la belleza emotional de la interaccion 

pleada en las situaciones de discapacidad que no pode mana y para ello, existen muchos lenguajes al margen de 
pasar por alto es el entomo y nuestra predisposicion b palabras y 10s sonidos. 
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Solo hay que acercarse y querer, y por supuesto, n "dacion es precisamente conformar una red de apoyo para 
ner temor o miedo a no entender o a no ser entendid ejorar la calidad de vida del niiio y joven con necesidades 
afan de superacion e interes por la comunicacibn en t peciales y por consiguiente, su nucleo familiar. 
facetas, verbal y rlo verbal. Nadie nace sabiendo un 
especifico, pero poco a poco se va aprendiendo de Asimismo, en situaciones de discapacidad existen unas 
natural y espont&lea conforme se va creciendo. Lo arreras generales de comunicacion pero tambien unas ba- 
ocurre con cualquier 0h.o sistema de comunicacion. De to eras especificas dependiendo de si la discapacidad es fisica, 
modos, la observation y la experimentation es un elem electual, visual, auditiva, discapacidad del habla, etc. y por 
fundamental en dicho aprendizaje. nsiguiente, las pautas para mejorar la comunicacion tam- 

iku podran ser generales y a su vez, especificas, orientadas 
4.- "COMUNICACION PARA TODOS. PAUTAS ia cada tip0 de discapacidad. 
COMUNICAClON ACCESIBLE" 

Aunque en dicho manual de Telefonica citado anterior- 
En consonancia con lo expuesto hasta el momento, nte y en la web de la Fundacion Paso a Paso, podemos 

te un manual publicado por Telefonica en 2006, fru ontrar todas estas pautas especificas de manera detallada 
la colaboracion entre el Comite Espafiol de Represent precisa para quien desee profundizar y mejorar la comuni- 
de Personas con [)iscapacidad (CERMlj y la compaii caci6n verbal, y sobre todo, no verbal, en las situaciones de 
telefonos, titulado: "Comunicacion para todos. Pautas discapacidad, considera conveniente exponer al menos aqui, 
la comunicacion accesible", que tiene como objetivo aq~lellos problemas mas generales asi como las pautas mas 
tribuir a eliminar las barreras de comunicaci6n que impi oportunas para superarlos. 
la plena integracion social de las personas con discapaci 
De hecho, junto con las barreras fisicas, una de las pr * Barreras eenerales de comunicacion 
pales formas de dircriminacion que encuentran las pers 
con discapacidad para participar en igualdad de oportun - Falta de conocimieuto de las necesidades y habitos co- 
des en la sociedad son precisamente las barreras comun municativos de las personas con discapacidad, asi como 
tivas existentes. del lenguaje adecuado para dirigirse a ellas. 

Algunos de 10s principales problemas que tienen las - Los estereotipos y representaciones simplistas que sus- 
sonas con discapacidad para conseguir una comuuicaci6 citan, muchas veces, actitudes negativas hacia ellos. 
cesible, ademas de las pautas, valores, acciones y medios 
hay que poner en practicapara superarlos, aparecen recogi - ~1 trato infantil a las personas con discapacidad. 
en dicho manual y tambien pueden encontrarse en la 
web de la "Fundacion Paso a Paso", formada por un p - La aparicion de personas con discapacidad provenientes 
grupo de padres de niiios con diversas necesidades especla de otros paises que tienen otras lenguas puede constituir 
y de profesionales en campos afines a1 niRo y joven con d una nueva necesidad de adaptacion. 
capacidad (docentes y terapistasj. La idea primordial de e 



1.a falta de costumbre de hablar con personas con a1 
tipo de discapacidad puede provocar actitudes y ge 
corporales que expresan sorpresa, curiosidad, disg 
rechazo, distancia. 

- El desconocimiento de gestos especificos y de nu 
comportamientos gestuales. 

Falta de cultura tecnologica en 10s colectivos de las 
sonas con discapacidad. 

Dificultades para encontrar informacion a1 usar ci 
dispositivos que tienden cada vez a ser m h  sofistica 

* Pautas eenerales wara meiorar la comunicacion 

- Explicar cualquier servicio acorde con las posibles 
cesidades o intereses del usuario para paliar asi la 
de infomacion. 

- Tener preparada una bateria de preguntas para de 
con claridad tanto la demanda del suieto como la 
puesta que necesite. 

Dedicar el tiempo necesario para que el usuario satls 
ga todas sus necesidades informativas sin mostrar imp 
ciencia, desprecio o superioridad. 

- Fomentar el desarrollo de dispositivos adaptados y 
cos, en los que la utilizaci6n de las funcionalidades 
sicas de comunicacion no se vean ocultas o dificulta 
por las funcionalidades mas avanzadas. 

- Emplear las mismas pautas de conversation que con 1 
demas personas y mantener el mismo hato verbal 
mismo contact0 fisico que con el resto. 

COIW~I~~ICAC~~)~ DLI'ORTE Y PERSOITAS CON DISC~IPA(:IDAD 

Realizar la comunicacion con educacion y respeto y ve- 
rificar que la persona con discapacidad nos ha compren- 
dido. Para ello nos dirigiremos directamente a ella y no 
a la persona interpuesta. 

Aprender a usar el lenguaje y nueva terminologia en el 
h b i t o  de la discapacidad. 

Evitar las descripciones negativas o sensacionalistas, de 
fragilidad o dependencia. 

No usar el termino "normal" es mejor decir "personas 
sin discapacidad". 

No otiecer nuestra ayuda salvo que sea necesario y espe- 
rar que nuestro ofrecimiento sea aceptado antes de actuar. 

Elaborartextos con contrastes y fondos que faciliten una 
lectura comoda. 

Utilizar ayudas tecnicas que faciliten la compreusi6n y 
que se adapten a todo tipo de discapacidades. 

Mantener una actitud natural y evitar comportamientos 
que ponen de manifiesto su discapacidad. 

Mirar a los ojos al hablar para de~nosnar nuestra aten- 
cion e interes. 

Mantener una actitud de escucha activa. No hacer otras 
cosas mientras hablamos. 

En cuanto a la tecnologia, es imprescindible fomentar la 
accesibilidad de terminales y equipos de comunicacion, 
as1 como desarrollar webs accesibles. 



CAPITULO 7.- Impananc~ c InRumcra de la ~omunleeuon no verbal C ~ M U N I C A C I ~ N  DEPORTE Y PERSONAS CON DISC4 PACIDAR 

5.- NATURALIDAD Y ESPONTANEIDAD 4.- B~BLIOGRAF~A RECOMENDADA Y ENLACES DE 
JNTERES 

Aunque ya hemos resefiado anteriormente algunas 
las pautas de actuac16n con c&cter general que d e b e m  - AAVV. Manual "Cnmunicacirjn para iodos", pubheado 
poner de manifiesto en la comunicacidn verbal y no v e r u  en Guia Polibea, No 99, Febrero 2006 y publicado en 
con personas con discapacidad, hay alga que si conviw paso a paso, Vnl. 17, ND2 (2007). 
recordarlo siempre. Es muy impartante que la comuoicb 
cidn, sea del tipo que fubie, sea natural y esponkluea. Aqttfi - EHRLICH, Marc. Perseverar. Querer es poder. Revista 
radica el dxito y la eficacia de cualquier sltuacidn cornur& Aranl, No. 33, Feb-Ab2001 
cativa, sea o no en situaciones de discapacidad o en cude y publicado en Paso-a-Paso, Val .21, Nu 2 (20 10). 
quier otro Ambito. 

Tambien, tener el convencimiento, porque ademti8 
asl, de que todos somos cnmpletamente iguales y t 
mos pensamientos, sentimiento$ emociones, neces 
de comunicar, de ser emlsores y receptores a1 mar 
cualquier impedimenta o discapacidad y que Csta se 
superar planteando las oportunas alternativas, e incl 
materia de comunicacirjn. Que existen cinca sentidos y 
cuando alguno o algunos de ellos no pueden utilizarse 
vida de una persona, siempre existe la posibilidad de d 
rrollatmucho mi6 cualquier otro para poder interactuar 
el medio y con quienes nos rodean. Y que en la vida, s' 
algn precisamente que nos une a todos, es precisam 
esanecesidad de relacionarnos, de interactuar, y esta, a 
tunadamente no s6lo se hace a travCs de palahras sino 
es mucho, much0 mas. 

Para concluir, me gustaria invitaros a vet un video 
~elente y que ha estado ~ltimamente dando weltas pn 
redes sociales, donde un grupo de j6venes sordos en la s 
de televisidn americana "Glee" hacen una interpretacio 
ImagheI una cltisica melodia de John Lemon, en 
de signos: http:/lwww.youtube.comi~atch?~=JNI91 
7o&feature=related 

-- 

- FUNDACION PAS0 A PASO: htrp://www.pasoapaso. 
com.vefCMS/ 

- MLJNOZ, Maria Teresa; GONZALEZ, Carlos y LU- 
CERO, Boris. Influencia del lenguaje no verbal (gestos) 
en la memoria y el aprendizaje de estudiantes con tras- 
tornos del desarmllo y discapacidad intelectual: Una re- 
v1s16n. Rev. signos [online]. 2009, vo1.42, n.69, pp. 29- 
49. ISSN 0718-0934. 



CAP~TULO 8.- EL PAPEL DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION EN 

LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPAClDAD 

Pablo Miguel Perez Castellanos 
Antrop6logo y trubujudor social 

Desde finales de Ins aiios 50 se ernpieza a hablar en Ins 
paises del Norte de Europa (Suecia, Dinamarca) de la nor- 
malizacion de las personas con discapacidad, en el sentido 
de hacerlos participes de la vida cotidiana de estas socieda- 
des. Antes eran personas que vivian encerradas en sus ca- 
sas o las llevaban a manicomios y alli eran tratados como 
"animales" 

N. Bank-Mikkelsen, por aquel entonces director del Ser- 
vicio Danes para el Retraso Mental, la~iza un nuevo principio 
a1 que deno~nina normalization y que formula como: "La po- 
sibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia 
tan proxima a lo nonnal como sea posible". 

Podemos hacer referencia a personas que tienen algun 
tipo de discapacidad fisica y que simplemente al ojo hnma- 
no parecen desproporcionados o con malfonnaciones y que 
ademas van en silla de ruedas y son solo deficiencias fisicas, 
de hecho cada vez en mayor ntimero son unit~ersitarios; la 
gente cuando eran mas jovenes e iban con sus padres les 
decian: "pobrecito, es que es tontito, o mongolito". Imagi- 
nad la frustracion que le puede causar a estas personas si 
no estan psicologicamente preparados para oir este tipo de 
comentarios. 



Estos modelos parten de las premisas que estas perso rimern hay que conocer, y para conocer primero hay que 
tienen necesidades especiales y que por tanto el entorno teractuar, que comunicarse, que convivir. 
atender esas necesidades mediante adaptaciones y m 
asistenciales. Todo ello con el objetivo de proporcionar argumentos 

para dialogar, criticar, discemir y consensuar las actitudes y 
Este fue un paso importante, el de reconocerlos so eliminar Ins prejuicios y las valoraciones preconcebidas, em- 

mente como personas, pero quedaba lo mas dificil, queer *leando instrumentos de analisis y de reflexion sobre Ins pen- 
proceso de inclusion en nn entomo laboral, social y cu samientos, ideas y creencias personales y sociales; para llegar 
como el resto de la sociedad. Nosotros cuando estamos a verdaderos consensos y no a la aceptacion de las afirmacio- 
algun curso para formar a voluntarios que trabajen con lies de la mayoria sin duddr de la veracidad de las mismas. 
pacitados empezamos con la misma frase: iQui6n de a 
normal? Nadie suele responder y cuando te diriges a a Debemos construir una sociedad tolerante y respetuosa 
en concreto le preguntas iPor que eres normal? No va a sa con la diversidad, es decir, no se trata solamente de enseilar 
como reaccionar. valores, sino de interiorizarlos y vivirlos. Esto es lo que dota 

de calidad a la educacion psicosocial. 
Demetrio Casado habla de que "las ideologias y las p 

ticas nuevas relativas a las personas con discapacidad coin La accion a llevar a cabo es provocar situaciones de inte- 
den en un enfoque social, que viene a superar Ins abord raceion continua, actuando con naturalidad, sin caer en mie- 
de caracter individual tradicionales." Nos referimos, tant dos ni angustias. Siendo igual de importante la cantidad de 
la asistencia conformists, como a la rehabilitation orienta interaccion que la calidad de la misma. Emperando por el 
al ajnste del individuo a sus entomos. Hoy en dia debemos ' contexto familiar, donde el hecho de tener una persolla con 
tegrar a las personas de acuerdo a Ins entornos que les rode discapacidad supone una revolution en habitos, costumbres, 

horarios, distribucion de tareas.. . afiadiendo a ello otra "revo- 
Es necesario un cambio de actitudes, que se esta co lucion mental" en supresion de prejuicios, replanteamiento de 

guiendo en determinados contextos sociales, como parte la escala de valores, objetivizacion de conceptos, etc. 
un proceso de aprendizaje psicosocial, asi como de apren 
zaje compartido. Es imprescindible empezar por eliminar actitudes como 

la sobreproteccion, la lastima o el abandono, potenciando 
El hecho de que las personas con discapacidad sean co al m b i m o  la autonomia, individual y familiar, sin que ello 

petentes socialmente depende del entorno social, no de snponga aislamiento; apoyando, pero no dirigiendo, la reso- 
sociedad como ente abstracto. Dependera de que seamos lucibn de Ins problemas cotidianos para que pueda desenvol- 
paces de ofrecerles oportunidades a haves de la conviven verse con competencia. 
social, real y autentica, no desde la lejania y la utopia. 

Es importante educar para la autonomia, asu~niendo las 
Solo desde el respeto se eliminan Ins comportamient diferencias. Entiendo que la autonomia requiere colabora- 

pensamientos y actitndes discriminatorias. Pero para respe cion, trabajo solidario y cooperativo. Autonomo no es sino- 
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nimo de individualismo, sino de poder elegir uno mismo que todos pueden ser salvables si uno quiere, y a lo largo de 
funcion de 10s intereses, deseos, necesidades.. .particular estas jornadas lo ireis comprobando. La idea es actuary par- 
segun las propias peculiaridades. Siendo independiente pa ticipar, y hay muchas maneras de hacerlo. 
tomar decisiones y confiando en sus posibilidades. 

Por otro lado existe el problema de las etiquetas; a un dis- 
Los nuevos valores que se propugnan hay en dia a la h capacitado se le ha etiquetado desde pequeiio, enmarcandolo 

de conseguir la integracion, inclusion ylo participation con unas caracteristicas que va a ser muy dificil pasar sobre 
las personas con discapacidad e s t h  basadas en paramet ellas, con lo que su proceso de cambio requiere un gran es- 
tales como: fuerro, y a6n asi muchos le seguiran marcando con dicha eti- 

queta; esto es algo contra lo que debemos luchar todos desde 
- Ser capaces de generar optimismo, cambiando 10s ha nuestros contextos mas cercanos. 

tos que le impidan crecer. 
Actualmente 10s patrones de socialization de todas las 

- Tomar decisiones personales que le afecten y le pe personas han cambiado por la inclusion de las nuevas tecno- 
tan superar la desconfianza en el maiiana, erradicand logias de la informacion (NTIC), con su version mas recono- 
temor a ser rechazado. cida que es internet. Pues para las personas discapacitadas ha 

supuesto un salto cualitativo mucho mayor que para el resto, 
- Corneuzar a fluir e influir en 10s dernas, tomar dista puesto que se  les abren nuevas posibilidades de comunica- 

de ti mismo y decidir no la cantidad sino el tip0 de ci6n a las que pueden acceder con mayor facilidad. Vemos 
tancia que deseas. como cada vez hay mas paginas adaptadas para ciegos, para 

discapacitados inlelectuales, etc." 
-- Afroutar la adversidad como una oportunidad 

demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, sup En esta linea tambien ha servido como proceso sociali- 
do barreras, desmontando prejuicios, socializan rador de personas y familias, por ejemplo en las que alguno 
soledad ... de sus miembros tiene una enfermedad rara. La hennana de 

una amiga mia tiene una enfemedad con solo cuatro perso- 
- Pasar a la acc ih ,  con una respuesta social clam, c nas m b  en el mundo. iclaro! Imagina a esa familia sin saber 

tundente, para atender a las personas que viven en quB hacer, como actuar, a quien acudir ... bueno, pues gracias 
situation de discapacidad. a internet se han conocido tres de las cinco familias, a la vez 

que [wantienen contact0 direct0 con 10s medicos de Boston 
- Desarrollar la imaginaci6n, la curiosidad, la empat que son 10s especialistas y 10s que estan investigando para 

autonomia personal, la voluntad de ser mas y mejor encontrar solucion a la enfermedad. 
dia, con la complicidad de 10s demas. 

Y eSt0 debe partir de vuestra propia iniciativa, que si " ~n 201 0 enistian lnes de dor mil phginas web adaptadas para personas 
cesitais ayuda la pidais y no tengais miedo a 10s obstacu con discapacidad. 
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Aunque en el tema de redes sociales se come un do in del partido a favor de distintas causas como la donacion de 
peligro, iintegra o aisla? En 10s casos que hemos visto h rganos; este simple gesto es imprescindible para favorecer 
ahora era positive, pero hay muchas personas que se sien a calidad de vida de Ins discapacitados organicos, puesto que 
solas, infravaloradas y que utilizan la red para relaciona sin donacioues son dependientes de una maquina tres dias a la 
como les gustaria ser, creando identidades falsas que semana y en otros casos directamente no podrian vivir Bue- 
larga acabaran por sumirlas en depresiones, puesto que no, pues este ademan sale en todas las televisioues del pais, 
es su realidad y se escudan en ella. Esto, a nivel pers asi como en numerosos periodicos, etc. De ahi la importancia 
con discapacidad implica una serie de factores extra, que fundamental de Ins medios de comunicacion de masas como 
puede llevar a consecuencias muy perjudiciales; por ello, agentes facilitadores de un intercambio de informaciones. 
familkares y amigos deben actuar como personas de con 
za e impedir, en la manera que puedan, que caigan en e Pero, iEstan 10s medios de comunicacion preparados para 
situaciones. alizar esta tarea o estan condicionados por intereses ideolo- 

gicos o partidistas? Y aun mk importante, LEstan dispuestos 
2.- LOS MEDIOS DE COMUNICACION COMO AGENT a afrontar el reto o no les sale rentable? 
DE WTERCAMBIO 

Precisamente esa falta de interes es la que lleva a procesos 
Los medios de comunicacion deben servir como ca de exclusion, puesto que la imagen q se les da en 10s medios 

zadores de las problematicas y tambikn de las aptitudes ellos la interiorizan y les afecta a la hora de establecer comu- 
ciativas de las personas con discapacidad. Deben crear nicaciones con otras personas. 
ciencia en Ins espectadores e incluir la infonnacion ac 
de estos como algo cotidiano, no como algo excepcion Con esto no quiero menospreciar ni dejar de aplaudir las 
mejor dicho, puntual. Por ejemplo: una persona con disc numerosas iniciativas que se vienen dando por parte de mu- 
cidad intelectual ha finalizado con exito una licenciatura. chos medios de comunicacion, muchas de las cuales se van 
claro que esta noticiapuede servir de incentive para otras consolidando aiio tras aiio. 
sonas con discapacidad que estan estudiando o que se lo 
planteado alguna vez, a la par que nos evoca el esfuerz Oho factor sera el enfoque q 10s medios den a una noticia, 
la entrega de una persona para superar sus limitaciones, grado de implicacion o compromiso que tengan con determi- 
todos las tenemos. nadas cuestiones relacionadas con este tema. Pero de eso nos 

ablaran otros ponentes. 
En otra linea, el Real Madrid o el F.C. Barcelona no 

sitan de ningun reclamo para que Ins medios esten cons Uu problema, que nace desde el seno de Ins medios de 
mente encima de ellos; es por ello que muchas entidade omunicacion es la falta de formacion para tratar 10s temas 
trabajan con personas con discapacidad acuden a este tip relacionados con ladiscapacidad; quizapor ello no se atrevan 
instituciones cuando quieren resaltar o promocionar algun a tratarlo por miedo a cometer errores y se les critique su tra- 
bor o iniciativa. Vemos por ejemplo como muchos equip ajo por ello. Quizas esos errores son tarnhien de sus fuentes, 
la primera y la segunda division se ponen camisetas a1 p de la falta de tiempo que disponen para elaborar una noticia. 
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Pero si valnos a la prensa escrita o a internet, ve Hay hechos que estan cambiando al respecto, por 
como se empieza a utilizar la lectura facil, una me eje~nplo: yo  colaboro con varias entidades de coope- 
gia para que personas con discapacidad intelectual raciSn international, y hace unos afios nos solicitaban 
entender las noticias. Se trata de un modelo sencil de un media televisivo muy importante fotos de nifios 
escritura, con pictogramas, con muchos dibujos il muriendose o las tipicas de los niiios con churretes 
tivos. Hoy en dia hay algunas paginas web que lo en la cara y la barriga hinchada, para utilizarlas en 
y periodicos que incluyen alguna pagina. El proble las campaiias de Navidad y asi "tocar la moral" de la 
que 10s especialistas estan unicamente en Madrid, genie y obtener mas beneficios. Obviamente le diji- 
que muchos profesionales de 10s medias de comuni mas que no. La denuncia de este tipo de situaciones 
estan recibiendo forrnacion en esta metodologfa. hizo que ahora se  utilicen imagenes positivas como 

niiios riendo, estudiando, construyendo escuelas, hos- 
En este mismo medio, a la hora de elaborar un pitales, etc. Esta misma actitud de cambio se  podria 

periodistico, el autor suele destacar algunos temas q dar con las personas con discapacidad en los medios 
estimulan. La demanda viene de la sociedad que pres de comunicacion. 
y valoriza una postura u otra. Reportajes que denunc 
injusticias sociales hacen, en ocasiones, que se to La imagen que se sigue proyectando en el especta- 
cartas en el asunto. El caso de Mariluz o el de Mart dor, con respecto a la persona discapacitada suele ser 
Castillo hubiesen quedado en el olvido de los espaAo la de la silla de ruedas o la persona con Sindrome de 
noes por lagran cobertura mediitica que se le esta d Down; si cambiase esa generalization la genie podria 

obtener otra information. Hablando con una amiga el 
En el otro lado, encontramos un tema delicado otro dia deciamos, jte imaginas que saliesen discapaci- 

es el afan de protagonismo de las entidades que tra tados en el "Salvame". A la gente le chocaria al princi- 
con personas con discapacidad, que les llevan a co pio, como ya ocurrib con ToRo, en el "hormiguero"; los 
ticiones por "anular" a otras. Trabajando desde d espectadores no concebian esa figura en un programa de 
he podido entender a 10s propios discapacitados p maxima audiencia ... y ahora ya lo ven normal. Pues ese 
tambien deben entenderse entre ellos. Poder aprove es el cambio de imagen al que me refiero. 
los medios de comunicaci6n para evitar estas triful 
muchas veces son estos los que contribuyen, publican Obviamente este cambio de imagen debe ir ligado 
la campafia de unos y de otros no. Podriamos entra al de la participacidn. Pero no estoy hablando solo de 
el espinoso debate de que discapacidad vende mas. i la television o de los ~nedios  de comunicacion, las per- 
que la ONCE o la AACC si y la Asociacion de Para11 sonas discapacitadas deben activarse, compartir con 10s 
Cerebral no? demas, velar por su dignidad. A traves del desarrollo de 

sus capacidades, de sus fortalezas, empoderandose poco 
Seria interesante conocer que procesos o factore a poco. Me consta que hay muchos que lo han hecho y 

terminan la publicidad de una u otra entidad y tam lo hacen, pero quiza otros necesiten un apoyo que se les 
la diferencia entre 10s distintos medios de comunica niega, ahi debemos estar nosotros. 
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3.- i~~~ PUEDEN HACER LOS MEDIOS 
COMUNICACION PARA FAVORECER 
INTEGRACION DE LAS PERSONAS C 
DISCAPACLDAD? 

-\/ Dar a conocer las discapacidades, para que la gente t 
ga 10s conceptos claros. Los medios deben fome 
la idea de una forma de vida basada en el principi 
igualdad de oportunidades y respeto a las diferen 
donde la participacion sea sinonimo de accion. 

4 Luchar por 10s nuevos objetivos que se plantean, 
sados en las nuevas tecnologias, como hablamos d 
lectura facil, como forma de adaptacion para discap 
tados intelectuales, por ejemplo, fonnando en esta m 
ria, aunque sea minimamente, a1 personal que trabaje 
10s medios de comunicacion. 

4 Evitar el hato asistencialista: el lenguaje que parece 
dan pena. En esta linea debemos atender principalment 
la imagen que se ofrece de las personas con discapaci 

-\/ Concienciarse de la responsabilidad social de 10s me 
de comunicacion: nacieron con la funcion de inform 
formar y entretener a la sociedad desde la veracidad y 
honestidad. El periodista objetivo no existe pero de 
ser honesto. Por ejemplo, creo que no le dieron l a c  
tura suficiente a sucesos como 10s juegos paralimpicos, 
10s que destacan uotablemente 10s deportistas espafiole 
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CAP~TULO 9.- DEPORTE Y DISCAPACIDAD: 
LAS CIENCIAS DEL DEPORTE EN EL 

MUNDO DE LA DISCAPACIDAD. 
ACTITUDES. MODALIDADES DEL 

DEPORTE ADAPTADO. 

Jesus del Pozo Cruz 
Rosa M" Alfonso Rosa 

Borja del Pozo Cruz 
Jose T. del Pozo-Cruz 
Universidud de Sevillu 

1.- DEPORTE 

El deporte es aquella actividad fisica en la que se debe 
respetar un conjunto de reglasy que es realizada con afan 
competitivo. Aunque la capacidad fisica suele ser clave para 
el resultado final de la practica deportiva, otros factores tam- 
bien son decisivos, como laagudeza mental o el equipamiento 
del deportista. 

Cuando hablamos de deporte nos referimos a aquel 
que forma parte de 10s agentes de la Educacion Fisica jun- 
to a la gimnasia, la recreacion y la vida en la naturaleza. 
De esta manera el deporte tiene el respaldo pedagogic0 
que le brinda la Educacion Fisica y con el 10s instrumen- 
tos didacticos (Fundamentacion, expectativas de logro, 
metodologia, recursos y evaluation I feed-back) para su 
implementation. 

Con esto quiero dejar bien en claro la profesionalidad 
que deben tener aquellas personas que se encuenlren frente 
a un equipo deportivo con estudios y capacidad iuherentes 
al cargo. 



- 
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2.- DISCAPACIDAD Personas con discapacidad motora. . Personas con discapacidad intelectual o mental. 
Ademas del termino Discapacidad existen otros term . Personas con discapacidad sensorial. 

que pueden utilizarse como sin6nimo: Disminuci6n, defi 
cia, capacidades diferentes, minusvalia; En ingles encon Cualquier niiio, adolescente, adulto y geronte con algunals 
mosque 10s dos mas utilizados son disability y handicap e estas tres grandes disminuciones puede practicar depor- 

s, solo habra que buscar aquel que corresponds segun la 
El Deporte para personas con discapacidad (no atologia y el grado de afeccion, asi como del gusto y las 

discapacitados) debera ser adaptado a la disminuci6n ualidades. El certificado m&&co previo es importante ya que 
evidencia, segun sea esta de indole motora, mental en algunas patologias el deporte esta contraindicado: insu- 
sensorial. ficiencias cardiacas agudas, enfermedades infecciosas en su 

periodo critico, artritis reumatoidea, etc. 
Para poder delimitar nuestro campo de estudio o tr 

jo llamaremos a esta area Deporte Adaptado a personas - CIENCIA Y DISCAPACIDAD. ACTITUDES ANTE 
discapacidad, de esta mauera dejaremos el lugar p A DISCAPACIDAD 
completar con la discapacidad que posea la persona de 
10s tres grandes grupos: motora, sensorial y mental. ~ C u a l  es el papel del licenciado en el mundo de la disca- 

pacidad? Podemos revisar esta perspectiva desde dos puntos 
Muchas veces por una cuestion de rapidez y ec de vista tales que el reconocimiento del licenciado como ree- 

tambien denominamos a1 area: Deporte Adaptado, claro ducador motriz, y el papel del licenciado en el context0 de la 
tambien se denomina de esta manera a aquellos Deportes 
van dirigidos a poblaciones reclusas, embarazadas, ter 
edad, transplantadas; asi como a 10s Mini-deportes. En cuanto al reconocimiento a nivel oficial del profesio- 

nal la realidad es que no esta reconocido ese papel a nivel 
El inconveniente que acarrean 10s terminos como r6 oficial asi pues no "hay ningun papelito que diga que estdmos 

10s es lo discriminatorio que el mismo puede llegar capacitados para reeducar a nivel motriz a nadie" lo que cons- 
por lo tanto deberemos tener cuidado con el uso de 10s tituye un problerna de capacitacion profesional de cara a la 
mos frente a personas con "handicap" o sensibles a l sociedad y a la vez nos constitu~e un reto para demostrar que 
blematica. si podemos actuary debemos actuar en relacion a la discapa- 

cidad. En este sentido expresar que mientras mas Licenciados 
En 10s Deportes exclusives a personas con discapa adscritos a1 Colegio de Licenciados con mas fuerza podemos 

se nos hace mas facil la denominacion: Ej. : Basquetbol luchar para el reconocimiento a este y otros ambitos. 
silla, Boccia, Maraton en silla, quadrugby. 

Una vez delimitada la vision mas oficial y vista la cruda red- 
Como dijimos anteriormente dividiremos en un prim lidad en que nos movemos por asi decirlo, pasemos a analizar 

paso la poblacion en tres grandes grupos: ahora el papel del licenciado en este contexto. De manera siste- 
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matizada, la persona con discapacidad, cuenta con una asi Fisioteraueuta: es el que "coge el testigo de la rehabili- 
cia a nivel multidisciplinar reconocida por la sociedad y e tacibnn y se encarga de la misma en funcion de lo que va- 
ciencias se echan a las espaldas temas que deberiamos tr lora el medico, es decir el medico expresa en su valoracion 
nosotros: la mohicidad, (englobando el desarrollo de las c si la rehabilitacion ha de llevarse a cab0 o no. En el caso de 
dades fisicas @era de las patologias, el refuerzo de la autoe la discapacidad fisica, bajo prescripcion medica, hace un 
control de la autonomia.. .) es decir, nuestro papel es lam programa rehabilitador y es donde entra el fisioterapeuta, 
nivel general atraves del movimiento. Una idea que concebi per0 solo a nivel anatomico-fisiologico con un problema 
es "siempre se puede mejorar a traves del movimiento". en concreto. 

En un analisis mas veraz de la actuation a nivel inter Teraueuta ocupacional: pilar basico en la reeducacion de 
ciplinar, depende mucho del tipo de discapacidad per0 a n  la persona con discapacidad. Es el encargado de la reeduca- 
general, se actlia del siguiente modo: cidn en las actividades de la vida diaria, ayudando a recupe- 

rar la autonomia y denias factores. Volver a aprender cieltas 
Medico: es el primer0 que analiza y observa a la pers cosas se hace cornplicado en ciertas discapacidades como la 

con discapacidad, aunque su asistencia no debe ser pe hemiplejia y otras. 
nente sin0 puntual y actuar solo cuando sea preciso (de 
mos precisar que hay tipos de discapacidad que si neces Loro~eda: es el encargado de rehabilitar a nivel lecto- 
pennanente asistencia). En relacion a nosotros hemos de escritura y a nivel de habla. Muchas discapacidades tienen 
criticos con la valoracion del medico y que nos sirva d afectacion a nivel de habla, escritura y lectura. Es el Foniatra 
yo para el programa de intervencion motriz per0 no to (medico) el que vuele a autorizar la intervencion a este nivel 
como una receta (un ejemplo lo vemos en una persona por parte del logopeda. 
va al medico y que presenta acortamiento de isquios 
medico le manda natacion todos 10s estilos, pero jcom Psicologo: actua sobre todo a nivel de discapacidad inte- 
posible que le mande eso si la braza y la espalda acen Iectual y "lo que dice va a misa", es decir, si el no prescribe 
mas ese acortamiento de isquios; entonces lo que le ven actividad fisica no se realiza y volvemos a ser criticos con el 
bien seria el crol y sobre todo la mariposa). Como pre papel del psicologo en relacion a la actividad fisica. Se encar- 
obligatoria hemos de tener un seguro de responsabilidad ga hasta el momento en que se convierte en patologico (con 
que nos ofrece el Colegio de licenciados, y asi nos "cubri causa anatomico-fisiol6gica) es el momento donde entra la 
las espaldas" (10s Sindromes de Down nacen muchos actuation del Psiquiatra. 
cardiopatias isquemicas y hay mucos que no se operan. 
este caso, el medico contradice toda actividad fisica para Psicomotricidad: es una tecnica de trabajo, es un punto 
"pillarse 10s dedos", nosotros sabemos que tip0 de activi que tenemos que tener claro. A traves de ciertos movimientos 
fisica sirve para mejorar la calidad de vida de este nicho como las sinergias y demas, se educa y se presentan sensacio- 
poblacion y actuamos en consecuencia). Cada discapaci nes a la persona. Si bien se establece como el punto de partida 
tiene su medico especffico siendo esta labor igualmente re de la educacion fisica integral, se queda obsoleto el concept0 
nocida a nivel social. y se queda en una mera tecnica (Parlebas). 



Education Especial: es la persona que adapte el curric Kecordemos 10s tipos de actitudes que podemos teuer 
de enseiianza al niiio con discapacidad, previa programa ante la discapacidad y veamos como van cambiando segun el 
del pedagogo. contexto historico en el que nos movamos (ver ejemplos en 

fotocopias de apuntes). Asi: 
lnfantil v Primaria: aunque no de forma especifica, t 

su actuacion pero apoyado el profesor de education espe Actitud pasiva: establece la consideracion de las diferen- 
y en otros profesionales (par que no en nosotros). cias como consecuencia de razones ajenas al sujeto ante las 

que poco o uada se puede hacerse, salvo asumir la situation 
Licenciado en motricidad: nuestro papel es de coa resignadamente, confiando en intervenciones magicas o mi- 

reeducacion-intervencion motriz. Somos por tanto "me rosas, o eli~ninando direciamente al sujeto deficiente; po- 
en el ambito motriz, siempre en colaboracion con el re sicion presente, lamentablemente, durante mucho tiempo, y 
profesionales del equipo multidisciplinar. iCual es la que aun hay dia conserva flecos de su influencia en forma de 
caracteristica fisica en funcion de las caracteristicas attitudes y prejuicios. 
dividuo?, es hay donde intervenimos nosotros; actualn 
forma global a travCs de la motricidad. Actitud activa: de esa posicion derivan Ins planteamientos 

humanistas, medicos, psicologicos, rehabilitadotes e integra- 
4.- ACTITUDES ANTE LA DISCAPACIDAD dares que actualmente constituyen un conjunto de actuacio- 

nes dirigidas fundamentalmente a la normalization. 
La primera idea clave que tenemos que tener mu 

cuenta es que el tener una actitud activa hacia la discapa Asi pues, ante estos dos puntos de vista, puedo reaccionar 
es cuestion de tiempo y de ser autocritico, autoevaluativo de manera activa para mejorar la vida de la persona con dis- 
uno mismo y en relacion a Ins demas. capacidad mientras que si yo reacciono de forma pasiva, no 

mejorare, en nada, la vida de dicha persona con discapacidad. 
A nivel social, hemos de considerar que la discapacida Puede que la intencion sea buena, pero el resultado noes el que 

es mundo a parte y hemos de concienciar a la sociedad de buscamos con la actitud acliva, mejorar la vida de la persona 
Si es verdad que en un principio el ambiente se ve enrare on discapacidad y favorecer su autonomia en primer instante. 
y nuestra actitud ante esto es precisamente controlar ese e 
recimiento del contexto y que no se ~nanifieste como tal Por supuesto, resefiar que todo este tema de las actitudes 
y por el contrario, se manifieste de forma normal la re1 depende del coutexto historico en el que nos encontremos; 
existente entre personas, que simplemente poseen una ca asi, lo que en la Edad Media era una actitud activa, hoy lo en- 
ristica distinta a la de una persona que no tenga discapacl teudemos como pasiva; lo que hay es actitud activa, mafiana 
Como ejemplo bondadoso de ello, lo tenemos en 10s n podri ser entendido como pasiva. Es decir, se plantea el tema 
que de manera natural hacen estables e iguale una rela de las actitudes como cambiantes a lo largo del tiempo. 
entre personas que poseen alguna discapacidad con la qu 
la posee. Se relacionan de igualo forma todos con todos Desde el punto de vista profesional estas consideracio- 
han necesitado hablar de ello ni ser estudioso del tema. es son inuy importantes a la hora de trabajar con personas 
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con discapacidad, pues hay dia existen todavia profe Asi pues, necesito estudiar el context0 para compren- 
nales que trabajan desde una perspectiva pasiva; com der las actitudes que predominan, en ese contexto, hacia 
mentamos anteriormente hemos de ser criticos tambi la discapacidad. Pensamos para ello de fonna global para 
relacion a los demas. actuar de forma local; es decir, vemos todo lo que rodea a 

esa persona con discapacidad para comprender su entorno 
Dentro de las corrientes que trabajan con las persona y so vida en definitiva y asi poderle ayudar ante su disca- 

discapacidad, se dan dos manifestaciones que se plasm pc idad  concreta. 
paradigmas: 

No obstante, aun boy nos encontramos estancados en viejas 
Paradiema asistencial: parte del movimiento medi creencias, mitos y attitudes negativas al fin y al cabo. Se ha 

habilitador, donde se aborda la discapacidad desde un p conseguido avanzar mucho, pero queda todavia un buen ca- 
de vista de la compensacion de la discapacidad. mino por recorrer y ~nejorar en las sociedades en este sentido 

Desde un punto de vista histdrico: 

Se ha tratado desde muy antiguo el tema de la actividad 
ayuda en aquellos aspectos en 10s que realmente no pu fisica para personas con discapacidad (en epoca de los grie- 

gos, ya Hipocrates trataba a este tipo de personas con baiios 

Surge en el siglo XX el Paradigma Rehabilitador. Activi- 
5.- CONTEXTUALIZACION DE LA ACTIVI dor. La tradicion hasta ese 
FISICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD udiente era el que tenia ac- 

aparece este paradigma es 
Desde un punto de vista general: as responsabilidades de las 

ersonas con discapacidad y se reconoce la actividad fisica 
La discapacidad es parte de la condicion humana. To omo medio rehabilitador de la discapacidad. Como ejemplo 

discapacidad alcanza un alto grado que impide la actu La I I  Guerra Mundial sobre todo, deja muchos vetera- 
normal en la vida. os de guerra mutilados pero vivos que demandan a1 esta- 

o su cuidado debido al servicio que estos prestaron, a raiz 
Todas las sociedades han reaccionado de una mane 

Guthnan fundo un Hospital en Stoke Mandeville, Aylshurg, 
analizar e intentar el cambio desde una perspectiva globa nglatem y empezo a fomentar el deporte para personas con 
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discapacidad fisica y en 1948, se presenta el primer prog El primer termino que aparece, nacio como la forma de de- 
organizado de deportes para personas en sillas de ruedas. nominar la actividad fisica para personas que no se rigen por 

e l  estandar de la sociedad y necesitan algo para hacer deporte. 
Intervention Comunitaria; termino acuiiado como 

rechos a la rehabilitation de personas con discapacidad Asi, en 1998, en el Congreso Mundial de AFA; se define 
parte del Estado. cotno: "Un cnerpo de conocimiento multidisciplinar dirigido 

a la identification y solucion de las diferencias individuales en 
Como no podia ser menos, en America, Lipton; Fun IaAF. Es una profesion de prestacion del servicio y un cuerpo 

cion Norteamericana de deporte Organizada en silla de r academico de estudio que apoya una actitud de aceptacion 
das y empezaron las competiciones entre paises. de las diferencias individuales, aboga por nlejorar el acceso 

a estilos de vida y a1 deporte, y promueve la innovacion y la 
Aparece la Terapia Ocupacional; rehabilitacion de las cooperation en la prestacion de servicios y la adaptacion en 

pacidades humanas a haves de la ocnpacion. las normativas. La AFD incluye, ademas de otros aspectos, la 
Educacibn fisica, el deporte, la recreation, la danza y las artcs 

En Es~afia: llega un poco tarde, pero ocurre todo muy r$ creativas, la nutricion, la medicina y la rehabilitation" (Serril 
en Drown, 1998, at por Rios, 2003). 

Presenta sus origenes en Ins aiios 60: Dr. Sales V 
crea un programa organizado para jovenes en silla de 2.- ~ m b i t o s  aue emana del concento 

1963: Olimpiadas de la Esperanza, siendo un ejemplo Educativo. 
tivo en aquel momento siendo hoy pasivo. Recreativo. - Competitivo. 

1969: se crea la Federation Espaiiola de Deportes p Terapeutico. 
Minusvalidos. Preventivo. 

1992: Olimpiadas de Barcelona, se crean las cinco fe 7.- EDUCAClON PISICA ADAPTADA (Torn y Z'drco, 
raciones y coinciden por segunda vez unas Olimpiadas 1998, citado por Rios, 2003) 
unas Paraolimpiadas. 

"A1 hablar de EFA nos estalnos refiriendo, por tanto, a un 
El 27 de julio de 1993, quedan reconocidas las cinco proceso de actuacion docente, en el que este ha de planificar 

deraciones. y actuar de modo que consiga las respuesta a necesidades de 
aprendizaje de Ins alumnos. 

6.- CONCEPTOS BASICOS Y TERMINOLOGIA 
RELACION A LA ACTIVIDAD FISICAADAPTADA Sera en funcion de dichas necesidades que el profesor 

debera llevar a cabo el tipo de adaptacion requerido, el cual 
podra ir dirigido, bien a Ins objetos, contenidos, metodologia 
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y evaluacion (elementos de acceso al curricula), bien a as 
tos tales como el tipo de relaciones personales, organiza 
de espacios y tiempo, mobiliario y recursos, etc. (elemen 
personales y materiales). Se trata por consiguiente, de un 
vel de individualizacion de la enseiianza que contemple 
necesidad del alumnado de cara a su progreso". 

Llegamos a la conclusion de que la EF es adaptada a 
dividuo por tanlo no difiere del trabajo con personas sin 
capacidad. 

8.-ORGANISMOS IMPLICADOS EN LAORGANIZACl0 
DEL DEPORTE ADAPTADO Y SU INTERRELACION 

I Nivel Mundial OMS IC\ 

DEIJAPA, ERAPA; 
TBENAPA, EMDAPA, 

epofle para Personas 
con Discapacidad 

COMUNICACION DEPORTE Y PLRSSONAS COh' lIISCAPA('1UAD 

9.- MODALIDADES DE DEPORTE ADAPTADO: 
JUEGOS DE VERANO Y DE INVIERNO 

DEPORTES PARALIMPICOS DE VERANO 

ATLETISMO 
El deporte rey de los Juegos Olimpicos tambien lo esen 10s 

paralimpicos. El atletismo es el deporte m h  emblematico de 
la Paraolimpiada y en el compiten todo tipo de discapacitados. 
Existen pruebas en silla de ruedas, hay atletas que corren, sal- 
tan o lanzan con sus protesis, 10s ciegos compiten junto a su 
guia, con sus brazos unidos mediante una cuerda, mientras que 
el resto de los minusvdlidos fisicos, paraliticos cerebrales, defi- 
cientes visuales o discapacitados irltelectuales que no precisan 
ayudas tecnicas participan con total normalidad en practica- 
mente las mismas pruebas del programa olimpico. 

Las sillas de ruedas y las protesis que usan 10s atletas esta 
especialmente diseiiadas para la competition, con materiales 
muy ligeros y alta tecnologia aplicada. Por su parte, 10s guias 
que acompaiian a los ciegos nunca pueden sobrepasar al in- 
vidente al que van unidos por cuerda, per0 tampoco pueden 
quedarse atras, por lo que han de tener un elevado nivel com- 
petitivo, similar al de su acompaiiado. 

El atletismo paralim~ico incluye cameras, lanzamiento, 
saltos, pentatlon y maraton. 

Los competidores estan divididos segun sus minusvalias 
y subdivididos a su vez en clases, en funcion de su capacidad 
funcional para el deporte. 

BALONCESTO 
En los Juegos Paralimpicos existen dos modalidades de 

baloncesto: el baloncesto en silla de ruedas y el practicado 
por 10s discapacitados intelectuales. 



El baloncesto en silla de ruedas, el mas iradicional, CICLISMO 
juega en una cancha exactamente igual a la del balonces Ciegos, deficientes visuales, amputados y paraliticos ce- 
olimpico, con las lnismas medidas, el mismo balon, las rebrales son los colectivos de discapacitados que participan, 
nastas a la misma altura y la linea de triple a la misma cada uno con sus peculiaridades, en las pruebas de ciclismo 
tancia. Participan jugadores con discapacidades fisicas, c de 10s Juegos Paralimpicos. 
un sistema de puntnacion medica que trata de garantizar q 
atletas con minusvalias severas (paraplejicos, por ejemp Los ciegos y deficientes visuales participan en competi- 
tengan sitio en los equipos. Las reglas son las mismas q ciones de ciclismo en tandem, con un piloto vidente delante 
las de la FIBA, aunque con las logicas adaptaciones a l y el discapacitado visual detras. Existen pruebas masculinas, 
jugadores en silla. femeninas y ~nixtas tanto en velodromo como en ruta. 10s pi- 

lotos de 10s tandemes de ciegos son 10s unicos deportistas no 
El baloncesto practicado por discapacitados intelectua discapacitados que tienen la oportunidad de ganar medallas 

es exactamente igual que el baloncesto olimpico, con las 10 en 10s luegos Paralhpicos. Los amputados, con sus protesis, 
cas dificultades de coordination, concentracion o compre y 10s paraliticos cerebrales compiten en bicicletas de carre- 
de tacticas o reglas por paste de 10s baloncestistas con min ras normales, except0 10s paraliticos cerebrales severamente 
valias psiquicas. afectados, que pueden hacerlo en triciclos. Tambikn se con- 

templan pruebas tanto en pista como en carretera, masculinas 
BOCHA y femeninas. 
Deposle especificamente paralimnpico, similar a la petan 

y en el que unicamente participan personas en silla de rueda JUDO 
con graves afectaciones por paralisis cerebral y otras minu Los protagonistas del judo paralimpico son deportislas 
valias fisicas sevens. Es un juego de precision, que consis ciegos y deficientes visuales. Las unicas adaptaciones que 
en lanzar pelotas de cuero lo mas cerca posible de una pelo necesitan estas personas son la variacion de texturas parade- 
blanca, en un campo de juego largo y estrecho. limitar las zonas de competicion en el tatami, asi como el 

hecho de que se ha de comenzar el combate estando 10s dos 
La bocha es un deporte mixto, en el que 10s hombres y I luchadores en contact0 fisico. En el programa de 10s Juegos 

mujeres compiten entre si. Paralimpicos unicamente se contempla el judo masculine, 
aunque en otras competiciones mundiales o internacionales 

Las unicas categorias lo son en funcion del grado de ya se estan incorporando pruebas para judokas ciegas o defi- 
capacidad que padezcan 10s deportistas. Todos ellos, cientes visuales. 
vemente afectados y por tanto sentados en sillas de rue 
lanzan las bolas con sus manos, except0 10s de la clase c NATACION 
rrespondiente a la discapacidad mas severa, que juegan c Uno de los deportes mas emblematicos de 10s Juegos Pa- 
la aynda de una canaleta, sobre la que el deportista depos ralimpicos, en la natacion compite deportistas de todos 10s 
la bola una vez escogida la direccion Existen pruebas indiv grupos de discapacidad: ciegos, discapacitados intelectuales, 
duales, por parejas y de equipos. minusvalidos fisicos y paraliticos cerebrales. 
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Los nadadores discapacitados saltan a la piscina sin nin dificaciones importantes: hay 7 jugadores de campo y 4 re- 
tipo de ayuda tecnica (en el caso de Ins amputados no estir servas, el terreno de juego es m L  pequeiio, las porterias tam- 
mitido nadar con pr6tesis) y siguiendo las mismas reglas qu biin, no existe la regla del fuera de juego y se permite sacar 
la nataci6n olimpica. Las unicas adaptaciones necesarias so de banda con una sola mano. 
posibilidad de comenzar la prueba desde dentro del agua, t 
que lanzarse desde el poyete de salida, o la seiializacion aud Actualmente solo se juega en categoria masculina y 10s 
o tactil para ciegos y deficientes visuales cuando se aproxim equipos han de tener un nu~nero minimo de jugadores con 
la pared de lapileta (suele utilizarse una barra con la punta a paralisis cerebral media para garantizar asi que estos puedan 
chada para avisarles, mediante un pequefio golpe en la cab participar y que todos Ins puestos no sean ocupados por para- 
de la proximidad de la pared) o en las pruebas de relevos. liticos cerebrales mas leves. 

Mientras ciegos y discapacitados intelectuales comp 
en categorias independientes, minusvalidos fisicos y par 
ticos cerebrales lo hacen conjuntamente mediante un sis 
de clasificacion funcional, que agupa en cada clase a n 
dores de similares aptitudes. 

ESGRIMA 
La esgrima paralimpica se practica exclusivamente en 

de ruedas. La mayor diferencia respecto a la esgrima olimpic 
que la silla de ruedas de Ins competidores se encuentra anc 
al suelo, para permitir mayor libertad de movimientos en 10s 
zos. Para compensar la falta de movilidad, Ins tiradores para 
picos llegan adesarrollar un altisimo nivel en la tecnica de ma 

Hombres y mujeres en silla de ruedas, amputados o 
paralisis cerebral leve participan en competiciones internac 
nales tanto en florete, sable o espada, individual o poi- equip 

GOLBOId 
El golbol "goalball" es un deposte especificamente para- 

limpico practicado por personas ciegas y deficientes visuales 
que enfrenta a dos equipos de tres jugadores. 

Cada equipo se situa a un lado del campo, junto a su poste- 
ria, de 9 metros de ancho, y, sin salirse de una pequeiia zona, 
tiene que tratar de meter go1 en la posteria contraria lanzando 
un balon con cascabeles en su interior, que ha de rodar por el 
suelo para que se oiga su sonido. 

Los tres componentes del equipo que recibe el balon tie- 
ne que impedir que entre en su porteria arrojandose al suelo 
para detenerlo. Todos 10s jugadores ban de salir a la cancha 
con unos antifaces opacos que les impiden ver absolutamente 
nada, para garantizar asi la igualdad de condiciones entre cie- 
gos totales y deficientes visuales. 

FUTBOL 7 En Ins Juegos Paraolimpicos hay torneos de golbol. 
El programa oficial de 10s Juegos Paraolimpicos contie 

un tomeo de futbol 7, practicado por jugadores paraliti RUGBY 
cerebrales con una afectacion media o leve. Un deporte especificamente paralimpico, el rugby en si- 

Ila de ruedas es practicado por tetraplejicos, tanto hombres 
Se trata de una adaptation del futbol olimpico, co como mujeres. Se hata de una disciplina que combina ele- 

mismas reglas que las de la FIFA, aunque con algunas mentos del baloncesto, rugby y hockey y que se juega en una 
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cancha de baloncesto. Los equipos estan formados por ct ternacional de 'Tenis de Mesa, con pequeiias modificaciones 
jugadores y puede haber otros cnatro reservas. A 10s jug para 10s atletas en silla de ruedas. Thdos Ins partidos sejuegan 
res se les asigna una puntuacion medica de entre 0,5 al mejor de tres juegos de 21 puntos. 
en funcion de su grado de discapacidad, siendo 10s n6 
menores 10s correspondientes a las minusvalias mas severa HALTEROFILIA 
Los cuaho jugadores en cancha no pueden sobrepasar I La modalidad de press banca o powerlifting es la adap- 
puntos. Se juega con un balon de voleibol que se puede I tacibn de la halterofilia a1  nund do paralimpico, protagoniza- 
en las manos o en el cuerpo y se puede pasar en cual do por atletas con discapacidad fisica, principalmente lesio- 
direction, excepto con el pie. Lus jugadores deben bo nes medulares. 
pasar el balon al menos cada 10 segundos y consiguen 
tanto cuando un jugador cruza con el balon la linea de fo La competition tiene exactamente las mis~nas reglas que 
del equipo contrario.El tiempo de juego son cuatro perio el powerlifting practicado por personas sin discapacidad, y 
de ocho minutos de juego efectivo. en 10s ~iltimos tiempos se estan incorporando a este deporte 

otros grupos de minusvalidos, tanto en categoria masculina 
TENIS como femenina. Los atletas discapacitados llegan a alcanzar 
Los partidos de tenis en silla de ruedas siguen las r marcas espectaculares, muy cercanas a 10s levantadores no 

glas del tenis tradicional y mantiene tambien Ins mi minusvalidos. 
niveles de  precisian, estrategia y tactica. La hnica 
rencia en las competiciones de tenis en silla de ruedas HIPICA 
que se permite que la pelota de dos botes, siempre que La doma es la disciplina ecuestre que se contempla en el 
primer bote haya sido dentro de Ins limites de la pista. E programa oficial de 10s Juegos Paralimpicos. La hipica es uno 
deporte es practicado unicamente por discapacitados de 10s pocos deportes paralimpicos en el que todos 10s tipos 
cos, que usan sillas de ruedas especiales, muy ligeras y de discapacitados compiten juntos, divididos en cuatro clases 
gran movilidad. El programa de 10s Juegos Paralim o grados, dependiendo de una valoracion establecida sobre 
contempla pruebas individuales y de dobles, en categ las capacidades funcionales de cada uno: 
masculina y femenirla. 

Discapacitados intelectuales, minusvalidos fisicos, cie- 
TENIS DE MESA gos y paraliticos cerebrales participan mezclados entre si, 
Las competiciones paralimpicas de tenis de mesa inc aunque divididos en esas cualro clases, en un deporte con 

yen dos modalidades: de pie y en silla de ruedas. Particip aspectos muy beneficiosos para las personas con minusva- 
personas con discapacidades flsicas, paraliticos cerebrale lias que lo practican. 
discapacitados intelectuales. Existen pruebas individual 
por equipos y open, tanto en categoria masculina como TlRO CON ARC0 
menina y 10s deportistas compiten divididos en diez clase Los minusvilidos fisicos compiten en tiro con arco en las 
funcion del distinto grado de discapacidad. El tenis de m modalidades de silla de ruedas y de pie, tanto en categoria 
paralimpico sigue la$ mismas normas que la Federacion masculina como femenina Los arqueros con alguna discapa- 



cidad fisica llegan a alcanzar niveles competitivos y de pre 
sion muy altos. El tiro con arco paralimpico incluye prueba 
individuales y por equipos, mientras que las reglas, distancia 
y procedimientos de la competicion son exactamente iguale 
que en Ins Juegos Olimpicos. 

TIRO OLlMPlCO 
La competicion de tiro olimpico practicado por discap 

citados fisicos se divide en pruebas de rifle y pistola, tanto 
aire comprimido colno en calibre 22, todo ello en las moda 
dades silla de ruedas y de pie. 

movilidad reducida. En el el voleibol de pie participan mi- 
nusvalidos fisicos con afectaciones leves, mientras que las 
personas con discapacidades fisicas mas severas lo hacen en 
voleibol sentados, en done el campa es mas pequeiio y la red 
esta a una altura mas baja, lo que el juego sea mas rapido y , 
en ocasiones, muy espectacular. 

DEPORTES PARALIMPICOS DE INVIERNO 

Las modalidades deportivas en las paraolimpiadas de in- 
vierno son: 

El tiro de discapacitados incorpora una serie de pequ ESQUJ ALPINO, ESQUI FONDO, HOCKEY HlELO , 
diferencias en cuanto al reglamento respecto al practi VELOCIDAD HlELO Y DANZA HlELO 
por personas sin minusvalias. En este deporte se utiliza 
sistema de clasificaci6n hncional que permite competir ju 10.- WEBS DE INTERES 
tos a tiradores de distintos tipos de minusvalia, pero con 
milares capacidades. INTERNACIONAL: 

I. OMS. Organization Mundial de la Salud. 
Existen pruebas masculinas, femeninas, individuales http:/lwww.who.intIes/ 

por equipos. Seccion de Discapacidad: http://www.who.int/topjcsldi- 
sabilitieslesl 

VELA 
Las clases Sonar, de tres personas, y 2.4 mR, una emba 2. Consejo de Europa. 

cion individual, son las modalidades previstas en la discipl Council of Europe: European Charter of Sport for all: di- 
de vela paralimpica, en la que compiten deportistas con t sabled persons. (Carta europea del deporte para todos) 
tipo de discapacidades, en pruebas femeninas y masculi hnp:l/www.coe.int/TiEiCultural~Co-operation/SpoiV 
Existen ligeras modificaciones en cuanto a1 equipamiento 
como un sistema de puntuacion segun el nivel de discap 3. International council of sport sciences and physical edu- 
dad, lo que permite que deportistas de distintas minusv cation: Actualmente apoya todo lo relacionado con la AFA de 
compitan juntos. forma institucional. Su presidenta Gudrum doll-trpper, que 

impafle un modulo en EMDAPA. Colabora estrechamente 
VOLEIBOL con IFAPA. http:l/www.icsspe.org/ 
La competicion de voleibol en 10s Juegos Paralimpi 

esta dividida en dos modalidades: de pie y sentados. De e 4. lutemacional Federation of Adaptad Phisical Activity 
manera, es un deporte abierto a todo tip0 de personas c (IFAPA) http://www.iscd.com/Default.asp?LangCode=Eng 



5.  ADAPTIP: Active Learning and Empowerme 
Adapted Physical Activity. Pagina web de inclusion. Hu 

http://www.adaptip.com/Default2.asp?LangCode=eng 

6. Thematic Network ofAdapted Physical Activity (T 
NAPA) - Educational and Social Integration of Persons 
a Handicap through Adapted Physical Activity. De aqui 
pende EMDAPA. 

http://www.kuleuven.ac.beithenapa 

ESPARA 

Servicio de informacion sobre discapacidad (SID) 
http://sid.usal.es 

CERMI; Comite espaiiol de representantes de perso 
con discapacidad 

http:iiwww.ceni.esicennii 
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CAPITULO 10.- DIALECTICA EN EL DEPORTE 
ADAPTADO: iUNA CUESTION DE TERMINOS? 

Borja del Pozo-Cruz 
Jesus del Pozo-Cruz 

Jose Teodoro del Pozo-Cruz 
Rosa Maria Alfonso Rosa 

Universidad de Sevilla 

Cuando hablamos de deporte nos referimos a aquel que 
forma parte de Ins agentes de la Educacion Fisica junto a la 
gimnasia, la recreacion y la vida en la naturaleza. De esta 
manera el deporte tiene el respaldo pedagogico que le brin- 
da la Educacion Fisica y con el Ins instru~nentos didacticos 
(Fundamentacion, expectativas de logro, metodologia, recur- 
sos y evaluacion / feed-back) para su implementacion. Con 
esto quiero dejar bien en claro la profesionalidad que deben 
tener aquellas personas que se encuentreo frente a un equipo 
deportivo con estudios y capacidad inherentes al cargo. 

1.- DISCAPACIDAD 

Ademas del terrnino Discapacidad existen ohos tenninos 
que pueden utilizarse como sinonimo: Disminucion, deficien- 
cia, capacidades diferentes, minusvalia; En ingles encontra- 
mos que Ins dos mas utilizados son disability y handicap. En 
Espaiia se utiliza generalmeote el termino "Discapacidad". A 
mi entender esta es la palabra justa ya que nos figura una dis- 
minucion de algunals capacidadies en comparacion a1 grado 
que se considera normal. El Deporte para personas con dis- 
capacidad (no para discapacitados) debera ser adaptado a la 
disminucibn que evidencia, segun sea esta de indole rnotora, 
mental ylo sensorial. Para poder delimitar nuestro campo de 
estudio o trabajo llamaremos a esta area Deporte Adaptado a 
personas con discapacidad, de esta manera dejaremos el lugar 
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para luego completar con la discapacidad que posea la perso Toda persona con alguna disminucion de sus capacidades 
dentro de los tres grandes grupos: motora, sensorial y men debera enfrentar una sociedad construida sobre parametros 
Muchas veces por una cuestion de rapidez y economia tamb "nomales", siendo muchas veces estos parametros las barreras 
denominamos al area: Deporte Adaptado, claro que tamb que diariamente las personas con discapacidad deberan sortear. 
se denomina de esta manera a aquellos Deportes que van d 
gidos a poblaciones reclusas, embarazadas, tercera edad, tr El deporte ayudara en un principio a abstraerse por momen- 
plantados; asi como a 10s Mini-deportes. El inconveniente qu tos de 10s inconvenientes que esas barreras acarrean; ademas for- 
acarrean 10s terminos como r6tulos es lo discriminatorio que talecera su psiquis (afectividad, emotividad, control, perception, 
mismo puede llegar a ser, por lo tanto deberemos teuer cuida cognicion), Pero lo que es mas importante es que el deporte crea 
con el uso del mismo frente a personas con "handicap" o se un campo adecuado y sencillo para la auto -superacion, ella bus- 
sibles a la problematica. En los Deportes exclusives a pers ca establecer objetivos a alcanzar para poder superarse dia a dia 
con discapacidad se nos hace mas facil la denominaci6n: y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un 
Basquetbol en silla, Boccia, Maraton en silla, quadrugby. reajuste pemanente, un "feed-back". La auto-superacion no solo 

acarrea beneficios de indole psicologica sino tambien social. 
Como dijimos anteriormente dividiremos en un pri 

paso la poblacion en tres grandes grupos: Los beneficios psicologicos del Deporte se pueden dar, 
seglin Arnold, a traves de la Deportividad, la cual nos lleva a: 

Personas con discapacidad motora. 
Personas con discapacidad intelectual o mental. " ... aceptar tdcitamente somelerse a /as reglus a ac- 
Personas con discapacidad sensorial. tuar de acuerdo a lo justo y a aceplur 10s fradiciones 

del deporte ". 
Cualquier niiio, adolescente, adulto y geronte con algu 

de estas tres grandes disminuciones puede practicar dep Tambien otro de los medios para eslos beneficios estau 
tes, so10 babra que buscar aquel que corresponda segtin dados por el Entrenamiento que segun Guiraldes: "Es el con- 
patologia y el grado de afeccion, asi como del gusto y junto de actividades qzre tienden a desarrollar las czdalidades 
cualidades. El certificado medico previo es importante ya q mentales y,flsicas con el objefivo de ulcunzur el mrivimo de 
en alguuas patologias el deporte esta contraindicado: in entrenamiento personal". Rodriguez Facal nos dice que: "El 
ficiencias cardiacas agudas, enfermedades iofecciosas en s entrenamiento a partir de sus principios pedagdgicos no es 
periodo critico, amitis reumatoidea, etc. zm medio en s i  mismo sin0 un mejoramiento de la salzrd y 

una preparacidn para la vida" 
2.- BENEFICIOS PSICOLOGICOS Y SOCIALES 

De la mano de 10s beneficios psicologicos del deporte 
El deporte adaptado representa una real importancia e adaptado aparecen los beoeficios sociales. Entender que todas 

el desarrollo personal y social del individuo que lo practic las personas pueden practicar deportes y recibir este servicio 
Uno de 10s principales beneficios a tener en cuenta es aqu como un bien social mas, es el principio de la insercion social 
de indole psicologico. y por ende el primer paso hacia la integration. 



Fernando Martin Vicente babla de diferentes niveles 
integracion de las personas con discapacidad a eaves del 
porte, estos son: 

I .  El disminuido participu en el deporte exclusivamen. 
te en su ambiente con otros disminuidos. Esta es 1 

Jbrma menos avanzada de integracidn. Clubes pa 
discupacitados. 

2. En paso posterior en el progreso de la integracidn 
la forma en que 10s Clubes Deporlivos para conve 
cionales tienen una seccidn de Deporte Adupfado. 

3. La forma mds avanzada de integracidn es aquella 
quepersonas can discapacidad realizan deportes j u  
to apersonas sin discapacidad. " 

I).- Deporle aduplado escolar 

Dos son 10s lugares donde se desarrolla: en las Escue- 
las Especiales y en las Escuelas Comunes. En estas ultimas 
Ins alumnos con necesidades educativas especiales (asi se 
10s denomina) se encuentran integrados a sus compaiieros 
convencionales. 

Si bien en Ins Establecimientos Educativos la gimna- 
sia toma un papel predominante dentro de las expectativas 
de logro de la Educacion Fisica, el aula de Ed. Fisica va 
sieudo el medio correcto para que el alumno edifique las 
bases de la futura disciplina deportiva que realizara en al- 
gun club o institution. 

Denh.0 de Ins puntos (I)  y (2) se encuentran Ins Deporte Las areas   no trices a desarrollar son: 
exclusives. 

Cualidades perceptive motoras 
Dentro del punto hes se observan 10s Deportes inclusive Habilidades motoras 

Estos nunca seran de caracteristicas competitivos. Cualidades condicionales y coordinativas 

Estos tres n~veles de integracion a haves del Deporte 
se  dan como un proceso sino que se  establecen de acuer 
al caracter, Ins objetivos y el ambito donde se desarrolla 
Deporte Adaptado. A saber: 

Deporte Adaptado Escolar - Deporte Adaptado Recreative 
Deporte Adaptado Terapeutico 
Deporte Adaptado Competitivo 

Beneficios terapbutico-educativos 

Los beueficios terapeuticos y educativos del Deporte par 
personas con discapacidad variaran segun las caracteristica 
y el ambito a llevarse a cabo. 

Los medios para poder desarrollarlas son: 

- Psicomotricidad 
Recreation 
Gimnasia . Juegos, pre-deportivos e inicio al deporte 

Esta metodologia de eabajo que se realiza generalmente 
en las Escuelas, es aquella que luego permitira incorporar las 
tecn~cas y el entrenlunlento especifico de cualquier disciplina 
deportiva. Debemos pensar que la mayoria de las personas 
que hansitan por el Deporte Adaptado Escolar son niiios y 
adolescentes con una discapacidad genetics y/o hereditaria, o 
adquirida en sus primeros aiios. Por eso es que estas pueden 
llegar a ser las ~inicas experiencias motrices de su vida: 
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2) - Deporte adaptado recreairvo 

Como recreativo nacio el Deporte para personas con dis- 
capacidad para luego trasformarse en terapeutico. Los ambi- 
tos en que se da son: entes estatales, plazas, Escuelas, Hospi- 
tales y clinicas e instituciones. 

El deporte recreativo tiene que ver mocho con 10s depo - 
tes inclusivos. Son muchas veces juegos adaptados a todos 
10s individuos que quieran participar del mismo. Tiene por 
objetivo el buen uso del ocio y del tiempo libre. 

Muchas personas con alguna disminucion se sienten ma 
ginadas y postergadas, a traves de este iipo de deporte podr 
distraerse y relacionarse con numerosas personas. 

3) - Deporte adaptado terapiut~co 

Se entiende a1 deporte como parte del proceso de rehab' 
litacion. Entendiendo a la rebabilitacion como 10s proced' 
mientos medicos, psicol6gicos, pedagogicos y sociales qu 
sirven para el mejor desarrollo de las capacidades de la pe 
sona con necesidades especiales. 

El deporte no debe ser nunca un cumulo de movimiento 
ya que el mismo tiene sus fundamentos pedagogicos a raiz 
10s cuales se establecen 10s objetivos propios de la activida 

Es importante decir que en el deporte y a traves de 1 
motivation que el mismo desencadena se realizan esfuerz 
que muchas veces superan aquellos que se realizan durant 
un sesion individual de trabajo fisico. POT ej.: un paraplPji 
comienza a practicar un deporte como el tenis de mesa 
una manera recrealiva y de a poco se va animando, con 
fnerzo, a llegar a "pelotitas" sobre 1as lineas a las  que an 
no llegaba. 

De esta manera esta trabajando de una forma mas exigente 
10s oblicuos y sin darse cuenta del trabajo de herza ejecutado. 

Antes que una persona con discapacidad comience a prac- 
ticar deporte debera haber completado su tratamiento reedu- 
cativo y de ejercicios individuales. Debera estar sin dolores, 
y sin zonas inflamadas. El Deporte terapeutico comenzara lo 
mas temprano posible pero nunca a expensas del tratamiento 
fisico individual. 

Ya vimos que el deporte mejora tanto el campo psicolb 
gico como el social; tambien desarrolla las capacidades per- 
ceptivo-motoras, las habilidades motoras y las capacidades 
condicionales y coordinalivas. A todos estos beneficios se le 
suman 10s beneficios Terapeuiicos: 

Contribuye a mantener y mejorar las funciones cor- 
porales ya obtenidas en su etapa de tratamiento fisico 
individual. - Mejora las funciones motoras, sensoriales y mentales, 
tanto las que se encuenhan en las zona disminuidas 
como en la zonas no disminuidas, tralando al indivi- 
duo como un ser complete. - Estimula el crecimiento armonico y previene deformi- 
dades, y vicios posturales. 

Para iniciar un Programa de Deporte Terapeutico debere- 
mos tener conocimiento de las caracteristicas generales de su 
deficiencia, esto nos indicara si presenta alieraciones en 10s 
mecanisrnos de percepcion (deficiencia sensorial), en la deci- 
sion (deficiencia cogniiiva o alteraciones de la personalidad) 
o en la ejecucion (deficiencias motrices o fisiologicas). Esta 
informacion debera co~npletarse con las particularidades de 
cada individuo, ya que el alumrro toll discapacidad o hasta 
con una misma deficiencia presentan necesidades educativas 
diferentes en funcion de factores como: 
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- Actitud ante la discapacidad 
Grado de afectacion 
Estimulacion recibida 
Condiciones del entorno (familia, escuela, etc) 
Experiencias motrices anteriores 
Momento de aparicion de la deficiencia. 

En los hospitales, clinicas e instituciones de los paise 
del primer mundo se ha extendido de gran manera el deport 
como medio terapeutico. En Espaiia gran cantidad de hospita- 
les tienen lo que se denomina 10s "Hospi-sport". 

FISIOTERAPIA 
Campo de trahajo 
halo prescripcibn 

medic* y delimitado 
par ohjetivos tera- 
pCuticos definidos 

Campo de 

baio lndicacibn hacia el tic~npo 

con asesoramien- 
to de la medicina 

4) - Deporte adaptado conzperrtzvo 

Para hablar de Deporte de competencia para personas con 
discapacidad decimos que debe tener: 

Un reglamento de juego. 
Entes Internacionales y Nacionales que lo avalen. 
Un sistema de competicion (local, nacional e inter- 
national) 
Un sistema de clasificacion. 
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Un reglamento de juego: Demas esta decir que la compe- 
tencia y el reglainento especifico de juego se establecen solo 
en 10s deportes exclusives, o sea que solo participan deportis- 
tas con un tipo de discapacidad o con similitud de patologias 

Para un profesional de la comunicacion es necesario en- 
tender que esta observando e incluso conocer la nomenclatura 
exacta de la situacion de la que debe informar. Hemos de hus- 
car siempre la infonacion de calidad. 
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