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Capítulo I

Discapacidad Visual

1. ¿Qué es la Discapacidad Visual?

1.1  Funciones Visuales

CEGUERA
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Guía Discapacidad Visual

 Agudeza visual

La agudeza visual:

Visual.

Optotipos Cartilla de Snellen
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 Campo visual

Visión central

Visión periférica

Campo visual: 

1.2 Clasificación de la Discapacidad Visual

CLASIFICACIÓN 

Ceguera total: ausencia 

Ceguera parcial: 

severa: percibe moderada: percibe 
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1.3 Mecanismo de la Visión

La visión se realiza en cuatro fases:

Percepción: 

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Transformación: 

Transmisión: l

Interpretación: 
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Fases de la Visión.

Sabías que:

1.4 Causas de la Discapacidad Visual

Hereditarias
Adquiridas

Asociadas a Otras
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Condiciones Visuales más comunes de la Discapacidad Visual
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Enfermedades Oculares frecuentes

Estrabismo: 

Nistagmus: 
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Alteraciones corneales:

Alteraciones o ausencia de iris: 

Alteraciones del cristalino:
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2. ¿Por qué Enseñar a ver?¿Qué es la Estimulación Visual?

mejor uso de su resto o residuo 
visual y a interpretar lo que ve:

funcionalidad visual.

Estimulación visual:

Alteraciones que restringen el campo visual:
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Durante las primeras semanas, 
la visión del recién nacido va 
mejorando y se va desarrollando.

Sabías que:

 potenciar 
al máximo el uso del resto visual
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factores
 

Las experiencias previas,

La edad

Los intereses

primeros meses de nacido
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Capítulo  II

Evaluación Psicopedagógica
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1. Valoración Psicopedagógica
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2. Principales Necesidades Educativas derivadas de 
 la Cequera y Baja Visión

2.1 Estudiantes con Ceguera (Díaz, 2009)

 Necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos.
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  Necesidad de aprender a orientarse y desplazarse
  en el espacio.

 Necesidad de adquirir un sistema alternativo de
 lectoescritura.

 Necesidad de aprender hábitos de 
 autonomía personal.

 

 Necesidad de conocer y asumir su situación visual.
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2.2  Estudiantes con baja visión

 Necesidad de complementar la información recibida visualmente 
 con otros sentidos. 

 Necesidad de mejorar la funcionalidad del residuo o remanente visual
 mediante estimulación y entrenamiento visual.  

 Necesidad de conocer y asumir su situación visual.
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2.3 Desarrollo Evolutivo de las personas con Discapacidad Visual

2.3.1. Desarrollo del lenguaje
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2.3.2. Desarrollo Motriz
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2.3.3. Desarrollo de la Personalidad: Autoconcepto. Autoimagen

2.3.4 Desarrollo afectivo social
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Verbalismos

Ecolalias
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2.4 Caracterización de un Estudiante con Baja Visión
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Capítulo III

Orientaciones Pedagógicas

aprendizaje, la adquisición de habilidades y la adopción de conductas de adaptación que faciliten el 
proceso de inclusión social. Los apoyos incluyen recursos y estrategias para favorecer el desarrollo integral, 
la educación, los intereses y el bienestar personal, al igual que para fortalecer el desempeño individual 

su hijo o hija.

se relacionan directamente con las implicaciones que resultan de la discapacidad visual:
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Necesidades educativas especiales de estudiantes con baja visión

Necesidades educativas especiales de estudiantes con ceguera

Desplazamiento autónomo y de orientación en el espacio, con las 

1. Intervención Temprana

La intervención temprana se realizará de forma integral para que el niño o niña  desarrolle su 

La intervención tendrá un enfoque transdisciplinario, destacando el trabajo a realizar con la familia, 
tanto a nivel de orientación como de apoyo para mejorar la interacción con su hijo o hija. 

“signos de alarma”.
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 Desarrollo motor.

El desarrollo de la marcha, que aparece con cierto retraso, debe propiciarse 

 Reconocimiento del esquema corporal.

de las partes del cuerpo.
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 Conocimiento del entorno

1999, citado en Estudios Eb002, 2002
El cuerpo del niño es el eje desde el cual se adquieren las nociones referidas 
al movimiento y al espacio. El concepto de espacio se empieza a desarrollar 

Para que el niño o niña no tenga la sensación de que está en un lugar inabarcable 

trabajar sobre una colchoneta o alfombra.
El adulto ha de proporcionarle acompañamiento verbal para que se oriente 
espacialmente. Del apoyo que  obtenga de su propio entorno va a depender la 

 

 Estimulación auditiva

compensatorias más importantes. La voz se debe 

o ausencia del sonido: para el bebe “la voz sale 
de la nada y vuelve a la nada”. Las personas que 

o ruido  que se produzca, para que las acciones 
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 El lenguaje

Los niños con discapacidad visual adquieren el  lenguaje en edades similares a 

verbal que condicionarán el posterior desarrollo del lenguaje. 

verbal. 
Para que asocie palabra y objeto, es conveniente que este sea lo más real posible 

representaciones en juguetes o siluetas de diversos materiales.

prolongada alertarán de una posible patología.

 El juego

                                         

un objeto o juguete. Los primeros juguetes han de ser agradables al tacto, de 
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conocimientos. En la aparición de los primeros actos simbólicos suelen presentar 

El juego contribuye al desarrollo del pensamiento simbólico y permite la 

otros.

 La socialización

Las personas con discapacidad visual presentan un repertorio limitado de 
conducta para iniciar y mantener las interacciones sociales en ausencia de una 
comunicación no verbal, como la sonrisa o el contacto visual, por lo que hay 

interrelación con sus pares.

                                
La familia ha de proporcionar desde el principio un ambiente de seguridad 
y estabilidad emocional que pueda favorecer el proceso de socialización y la 
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se ha hecho referencia en intervención temprana. 

2. Sistemas de Comunicación de Estudiantes con Discapacidad Visual 

2.1 Estudiantes con Baja Visión

Las personas con baja visión requieren de ciertos ajustes para acceder a la información del entorno 

uso de las siguientes ayudas:

2.1.1 Ayudas no – ópticas
  

Para el uso de las mismas, hay que tomar en consideración cuatro aspectos: ergonomía, contraste, 
iluminación y tamaño.
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Los estudiantes con baja visión suelen leer a distancias de trabajo 
muy cortas, lo cual provoca una postura corporal incorrecta.            
 

, portalibros de mesa y  

necesidad de inclinar la espalda.

 sirven para solucionar el 
problema de la postura de la persona con baja 
visión.

Los estudiantes con baja visión necesitan 

cuadriculadas  y rayadas  adaptadas, remarcados en alto 
contraste.

La punta es más gruesa que la del 

 como, por ejemplo, usar reglas y otros instrumentos 
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luz que necesita cada niño con baja visión.

Esto es importante, ya que 

fotofobia a la luz.
              

que padecen sensibilidad al deslumbramiento, 

bruscos de niveles de iluminación. 

 El tamaño debe establecerse de acuerdo a las 

se emplea en fuente . 

 Mientras aprenden a leer bien, los libros deben 

aprenderán a usar la lupa.
                                                                                    

GRANDE
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2.1.2  Ayudas Ópticas:

que permiten el acceso al material escrito 

manuales.
                                 

 telelupas 
y lupas que facilitan la visión de objetos tales 
como: tejido, cuadro de museo, computadora, 
T.V., etc.

para la persona con baja visión. 

2.2. Estudiantes con Ceguera

2.2.1 Iniciación a la Lecto-escritura

comienzan desde que uno manipula y se relaciona con los objetos, hasta llegar a comprender 

Lupa con
luz
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con discapacidad visual con ejercicios que favorezcan el dominio muscular de las manos y dedos, 
así como una gran coordinación motriz y orientación espacial:

los videntes  encuentran en su vida diaria: estos se interesan por la lectura, 
ya que ven de forma natural libros, carteles en la calle, revistas. Por tanto, es 

letreros que están en su aula o en casa y ponerlos a la altura del invidente, así 
como dejar a su alcance libros y cuentos en relieve.

apoyo de su familia, amigos o compañeros de clase, por lo que ellos deberán 
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rasgar, doblar y recortar papeles, apilar diferentes materiales, pegar, enroscar y 
desenroscar, armar, abrochar botones, atornillar y destornillar, operar cierres, 

el papel, localización de puntos, habilidades básicas de encajes y ejercicios de 
presión y prensión de las manos y los dedos de objetos de diferentes tamaños, 
destrezas para picado, etc.

Ejercicios de separación de dedos: movimientos de oposición del pulgar a los 

cada dedo, teclear sobre la mesa, etc.
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b f g h i jea dc

2.2.2. El Sistema Braille

con las yemas de los dedos, desplazándose de izquierda a derecha.

como el castellano.

1    4

2    5

3    6



46

�uía Discapacidad Visual

l p q r s tok nm

v zu yx

ñw llü ch

el punto 3.

segunda serie.
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Puntos
4.6

á é í ó ú

. , ¿? ; ¡! : _ (  )“ ”

Puntos
3,4,5,6

4 531 2

9 086 7
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ALFABETO BRAILLE

 

         

2.2.3 La Lecto-escritura Braille

un código, se convierten los símbolos del lenguaje escrito en unidades de 
lenguaje oral, se descubren las ideas representadas con la palabra escrita.

b f g h i jea dc

l p q r s tok nm

v zu yx
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nivel se enseñan todas las letras que corresponden a los dígitos, signo 

Por ejemplo:
Para escribir la “a”, se punzará el punto 1.

izquierda a derecha.

El punzón, la pauta y la regleta

el que se perfora el papel de 120 gramos,  colocado sobre un soporte llamado pauta, y 
con la ayuda de una rejilla. La pauta y la rejilla forman un solo cuerpo, cuya denominación 

                      

1. Punzón 2. Pauta 3. Regleta
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La máquina de escribir

La «máquina Perkins» es el instrumento más 

y rapidez la simultaneidad de los aprendizajes de 

perforar el papel, formando las letras en relieve 

permite al estudiante, en consecuencia, leer las 
palabras escritas sin tener que dar la vuelta al papel.

localización y seguimiento de las mismas.
La impresión deberá ser en una sola cara de la hoja de papel, dejando el 

acompañados, en la medida de lo posible, de dibujos en relieve, puesto que de 
esta manera se puede complementar el contenido de las palabras y, sobre todo, 

consistencia y resistencia de los puntos, puesto que, lógicamente, con el uso, 
estos van disminuyendo su relieve.

 Máquina de escribir «Perkins»
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3. Didáctica de las Matemáticas 

la sociedad. En su enseñanza se debe tener en cuenta lo siguiente:

Los intereses y necesidades de los estudiantes.

social.
Valorar las individualidades y niveles de aprendizaje.

Reconocer la implementación de nuevas tecnologías y su aplicabilidad en el 

con sus compañeros y las orientaciones de los docentes, sin dejar de lado los saberes previos. 

representación.

planeadas dentro del programa curricular de igual manera que con los otros estudiantes, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos:

Familiarícese con los implementos de trabajo del estudiante como el ábaco, 

trabajado.
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carteleras

todo lo que va haciendo en voz alta para que el niño o niña pueda seguir la 

ocasiones le dictarán al niño o niña con ceguera  lo que el maestro va haciendo 

solidaridad y respeto.

otras.
El niño o niña debe contar con todos los implementos de trabajo en el momento 

3.1 El Ábaco  

El ábaco es el instrumento que permite al estudiante con discapacidad visual la realización de 

curricular.

Por ejemplo, cuando el o la docente realiza una operación en el tablero, el estudiante con ceguera  

dadas, mientras sus compañeros lo hacen en el cuaderno.
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cuentas de un valor igual a 1.

al movimiento de pinza, verdadero elemento de agilidad y rapidez en la 

«ejes» y «cuentas».

operación.
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Calculadora Parlante

su equivalente. De la misma forma se puede escuchar el resultado de la 
operación.

al estudiante con discapacidad visual cómo está conformada y su 
distribución.

Es aconsejable su uso una vez el estudiante haya construido los procesos 

4.  Independencia y Autonomía

4.1.  Técnicas de Orientación y Movilidad 

forma natural, modelos de sus pares o de los adultos. 

enseñanza de destrezas complejas de desplazamiento y de la vida diaria.
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4.1.1 Orientación y movilidad (OYM) 

con discapacidad visual.

 implica la 
comprensión del ambiente, es 
decir, la toma de conciencia de la 
situación de la persona en el espacio 
y la capacidad para relacionarse 
espacialmente entre los elementos 
del ambiente.
Esto se consigue gracias a la 

y al desarrollo de conceptos 
espaciales y medioambientales.

, o capacidad para 
desplazarse con independencia, 

discapacidad visual pueda caminar correctamente con el bastón pero, si no sabe hacia dónde ir, no 
le sirve para su autonomía, y viceversa.

Entrenamiento para el desarrollo de la orientación y movilidad

cualquiera sea la etapa del entrenamiento en que se encuentre, se deben respetar siempre 
las condiciones, necesidades y habilidades de cada estudiante.

desplazamiento individual.
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de los objetos en reposo o la dirección que siguen aquellos que están en 
movimiento
 Discriminación de sonidos

 La movilidad comprende contenidos tales como:

Lograr que el niño o la niña 
con ceguera o con baja visión 
se interrelacione con un 
guía, para caminar  juntos en 

seguridad, información y 
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 Realizar el apoyo de su mano, en el codo del guía.
 Realizar desplazamientos con el guía.

 Realizar ascenso y descenso de escaleras.
 Ejecutar cierre y apertura de puertas.
 Realizar ejercicios de ubicación de sillas, sillones alrededor de la mesa.
 Lograr que ubique la silla y se siente.
 Entrar y salir de un auto.

Lograr desplazarse con seguridad e independencia dentro de un 
ambiente cerrado.

le corresponda interactuar. Lograr que pueda desplazarse a diferentes 

relieve, etc.   
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profunda a hacer uso del bastón como un medio para 
lograr desplazamientos y realizar recorridos.
Es importante desde temprana edad enseñarle las 

sociedad.
Entrega del bastón largo, para reconocimiento de 
forma, tamaño, peso, etc.

plegables.

información del medio ambiente.

sin bastón.
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4.2. Habilidades de la Vida Diaria

habilidades para la vida diaria

programas de enseñanza de las habilidades de la vida diaria a los niños y niñas con ceguera y con 

Lavado de cara.
Lavado de manos.
Lavado de dientes.
Limpieza de uñas.

Peinado.

prendas.

calzado.

zapatos.

baja cierres.

Poner y quitar la mesa.

reuniones con amigos y familiares.

en la mesa.
Localización de 
asientos.

la mesa.
Localización 
de cubiertos, 
servilletas.

plato.

comer:

cuchara, tenedor y 
cuchillo.

bebidas.

Manipular enchufes, tomacorrientes, 
interruptores.
Manejo de llaves de seguridad.
Manejo de dinero.

5. Tiflotecnología

uso o aplicación favorece su autonomía y bienestar: vida diaria, movilidad, educación, empleo, 
entretenimiento, cultura, etc.
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5.1 Instrumentos Electrónicos de Lectura y Acceso a la Información

Instrumentos para acceder a la información en una pantalla de la computadora:

 Programas de ampliación de caracteres: 

considerable aumento en su tamaño, lo que supone una ayuda para las personas con 

puede ver la pantalla de una computadora  mediante el aumento del tamaño de la pantalla. 

derechos de administrador.

MaGUI:

computadora sin instalación.

  Programas de lectores de pantalla: 

salida braille:



61

Capítulo �: ��i��tacio��s ��da���icas

  Instrumentos que permiten leer textos impresos:

es un aparato de baja visión de alta tecnología que aumenta electrónicamente la letra 
impresa u otros materiales y los proyecta en un monitor.

 Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la información:

teclas, almacena la información introducida pudiendo ser recuperada 

teclado en sistema braille, compuesto por 10 teclas y 

ceguera o baja  visión gracias a la calidad de su sistema de síntesis de voz, de fácil 

un módem interno, disco duro y los conectores y puertos habituales en los ordenadores 
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infrarrojos y radiofrecuencia para evitar a los usuarios el engorro de manipular cables.

puntos, que permiten mostrar caracteres braille. Los puntos, a diferencia del braille 
impreso, pueden alternar entre las posiciones de subido y bajado, de forma que pueden 
variar de manera dinámica.

 Equipos para la elaboración de Material en alto relieve 

una aplicación o concepto. El estudiante puede desarrollar 

el aula.

 Equipo para la reproducción rápida de copias 

 Instrumentos de lectura: ayudas ópticas y electrónicas 

del funcionamiento visual de los niños y 
niñas con baja visión, se hace necesario el 

determina por  agudeza visual.
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6. Educación Física, Recreación y Deportes

manejo postural y el desplazamiento.
El desarrollo motor de una persona con discapacidad  visual es igual al de otra persona, 
sin olvidar que el reconocimiento del cuerpo es esencial para dicho proceso.

casos que se requieran incluir sonidos a objetos.
El estudiante con baja visión necesitará un guía para la marcha y la carrera. 

los cuales percibirá «ideas» de movimiento y posturales. 

verbalista, lo cierto es que el apoyo verbal parece absolutamente necesario. La claridad 
de las informaciones facilitará la adecuada conquista de los movimientos. 

esta área, y de esta manera lograr el principio de integración escolar y social

7. El Material Educativo

Educar a un estudiante con discapacidad visual implica desarrollar sus potencialidades y 

está en su entorno. El o la docente  le brindará los conocimientos necesarios que lo lleven a descubrir 

concreto, de lo  real que lo lleva a vivir situaciones, a  contactarse con las cosas, a acercarse a ellas y 
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7.1 El Material para Estudiantes con Ceguera
 
El uso del  material contribuye a:

Fijar y consolidar el aprendizaje.
Favorecer en los  estudiantes la comprensión de hechos y conceptos.
Dinamizar la enseñanza, porque ayuda a aprender los procesos y funciones no 

Para lograr esto el o la docente debe:

discapacitada visual.

generalización de los temas.

SECUENCIA

El material será presentado con la siguiente secuencia:

1º  Material real
2º  Material tridimensional
3º Material bidimensional
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patas de diferente tamaño.

Material real o natural: Es el material que se encuentra en la naturaleza, vivero, huerta, 

otros.

padres de familia  para representar objetos, animales, lugares, etc.

Materiales de trabajo permanente: pauta o regletas braille, punzón, ábacos, compases, 
reglas,  tactógrafo, grabadores, máquinas de escribir braille, etc.

orientación especial.

y geometría.

De tamaño adecuado, que permita al estudiante captarlo con sus dos manos y en su 
totalidad para lograr una percepción global.
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Resistente y duradero para evitar deterioro por el uso. 

Proporcionado. Debe respetar las diferencias de tamaño cuando se presentan al mismo 

muchas hojas, con pocas hojas, con diferentes tapas, etc.

El material que se presente en tarjetas o en hoja sin perforaciones, en  relieve o escrito 

Por  ejemplo: un corte en el borde inferior o  en el ángulo superior derecho.

Para elaborarlos, tener en cuenta estos criterios: 
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Presentar el personaje principal en modelo tridimensional.

y límites.

elaborarlos en relieve de forma tridimensional.
El tamaño del mapa debe ser acorde a la complejidad de los datos a representar. 
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7.2 El Material para Estudiantes con Baja Visión

Las adaptaciones de material para estudiantes que poseen un resto visual funcional son 

Una buena adaptación para estudiantes con baja visión o residuo visual es aquella que permite 

Características del material

cambio, a la semana siguiente no puede hacerlo. 

adecuadas. 

Materiales recomendados

Rotuladores o bolígrafos. 

Lápices blandos.
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PAUTAS BÁSICAS AL INTERACTUAR CON UN ESTUDIANTE
CON DISCAPACIDAD VISUAL

reglas básicas que, aunque puedan parecer evidentes, no siempre  tenemos en cuenta. 
Describiremos las situaciones más comunes:

Reglas básicas de actuación y comunicación:

hacemos. Debemos hacer esto las primeras veces que la encontremos, sobre todo si 

delante. 

despacio y claro.
Usar con normalidad y naturalidad palabras como ver, mirar, ciego... Lo que no 

que ausentar del lugar, le avisaremos, y lo mismo cuando regresemos. 

que no se pueden ver y con palabras sin referencias concretas, como “aquí” o “allí”. 

resulte más fácil su localización, como por ejemplo: “a la derecha de la mesa”, “a tu 

“¡ay!”... 
Dirigirse directamente a la persona con discapacidad visual para saber lo que quiere o 
desea, y no al acompañante. 
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Reglas básicas para la ubicación del estudiante en el aula:

Dentro del aula hay que tener presente que para un o una estudiante con discapacidad 
visual es muy importante su ubicación. Esto facilitará el uso del resto visual, en caso de 
que lo tenga, o le ayudará a lograr  una buena orientación, en caso de ceguera.
El estudiante o la estudiante con discapacidad visual deberá situarse en una zona 

Reglas básicas a tener en cuenta en la presentación de escritos:

una línea.

debe ser mate, sin brillo, y su grosor debe impedir que la impresión de una página 

de que se trate de una publicación, se situará siempre en la misma parte de la página.

trazos sencillos y gruesos, con pocos detalles y sobre un fondo sin imágenes.
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Capítulo IV

La Familia

En este capítulo ofrecemos a profesionales, tanto docentes como no docentes, a familiares y a 

todas las personas ligadas a la discapacidad visual, pautas para comprender las necesidades de las 

familias de niños y niñas con esta discapacidad. Asimismo, estrategias de cómo poder ayudarles a 

controlar sus emociones, a proporcionar información sobre el desarrollo y evolución de sus hijos e 

hijas, recomendar un adecuado abordaje  y en qué momento hacerlo.

y la comunicación familia – escuela. 

evolución.  

LA FAMILIA  
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El acompañamiento, asesoramiento y apoyo de 

discapacidad visual en un niño o niña, y a mejorar 

madres los apoyos y recursos necesarios para el 

1. ¿Qué sucede cuando un Hijo o Hija presenta Discapacidad Visual?
 

discapacidad, los cambios y sus consecuencias son aún mayores.

 

 Expectativas durante el embarazo

número de padres y madres. Ellos se forman una imagen interna de su 

futuro hijo o hija,  basada en el niño o niña ideal, imagen que incluye 

madre aumentan y se centran en el feto, que ella percibe ya con una personalidad y una realidad 

 VÍNCULO AFECTIVO
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experimentar un fuerte temor de que el niño o la niña “no esté bien”, que presente alguna 

como a fortalecer el vínculo madre-hijo.

 Reacciones frente al nacimiento de un hijo o hija con déficit visual

tantos meses.

2.  Adaptaciones de los Padres y Madres frente al Déficit Visual

por los padres y madres, la pérdida del “hijo 

etapas que implican la experiencia del duelo, 

a la realidad, la aceptación del niño o niña 
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el duelo:

Fase de aturdimiento, que dura habitualmente entre 

algunas horas  y una semana, y que puede ser interrumpida 

Este es un proceso muy prolongado, dura con frecuencia muchos meses y aun años.

 Análisis de la adaptación
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lugar, no dejando ver y enmascarando la realidad. Asimismo, habría una no resolución de las crisis 

emocionales que se irían presentando constantemente, sin dejar paso a etapas de equilibrio y 

3. Actitudes observadas en Padres y Madres durante 
 la Elaboración del Duelo.

le envía su bebe. 

madres que no han podido elaborar adecuadamente las diversas etapas por las que atraviesan sus 

 Sobreprotección

olvidando que la persona con ceguera es ante todo un niño o una niña.

toda persona debe pasar para lograr un buen desarrollo.

Nos referimos aquí a toda que no permite crecer y que corta cualquier 

, gracias a la cual la mayoría de las niñas y los 
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 Negación

el objeto de demostrarse y demostrar a todo el mundo que su bebe es como todos. De esta forma, 

cuando se halla dentro o fuera de su casa, u ofreciéndole un lenguaje con completas connotaciones 

Elementalmente, estos padres y madres no quieren al bebe tal como es y desean que siga sus ideas 

de perfección. 

 Rechazo encubierto

Aquí los padres y madres viven la ceguera como una desgracia muy grande. Expresiones como “lo 

 Rechazo manifiesto

hacia su hijo o hija.

 indica que estos padres y madres hablan de su hijo 

frente a las responsabilidades asociadas a su educación.
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4. Estrategias de Trabajo con la Familia

a) Trabajo individual

ayuden a superar estas situaciones.

que adquiera no sean exclusivos del entorno escolar.

 

b) Trabajo con grupo de familias

Favorecer interacción entre los padres, para que tengan oportunidad de intercambiar 

entre  ellos.

Entrenarles en pautas de formación con sus hijos en diferentes aspectos: 

el vínculo  que  tantas veces se habían roto. 
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experimentan, reconociéndolo como una de las primeras reacciones dolorosas que viven los 

padres y madres de niños  con ceguera.

proyección determina que se muestren menos disponibles para la interacción con alguien que los 

ayude. El despego también se comprende en una madre que se siente profundamente culpable de 

la ceguera de su niño o niña. Ello la puede hacer pensar que, si ella se despegara de su bebé, este 

el recién nacido.

de una orientación, de una comprensión y de una información que les posibilite la adaptación a 

cercana a la realidad.
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del niño se pierde el equilibrio anterior y es necesario conseguir nuevas adaptaciones.

Crisis cíclicas

Aparecen nuevas etapas de inadaptación, a las que se denominan cíclicas, puesto que el hecho de 

en las siguientes situaciones:

reviven muy dolorosamente la crisis inicial.

la depresión, ya que se revive el duelo y las circunstancias que concurrieron.

dolorosa.

reconocimiento social de la discapacidad.

Los primeros pasos y las manifestaciones de autonomía -por ejemplo, al subir 

escaleras- provocan un intenso miedo en los padres, temerosos de que la criatura 

que sigue y de sus capacidades.

el de la separación, por una parte, la alegría de que puede hacer lo que otros niños 

desembocar en nuevas crisis.
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colocación de prótesis  en los ojos, la enucleación de los ojos son siempre vividas 

como una pérdida que afecta de forma profunda a los padres y madres.

en los padres un efecto muy doloroso.

sus compañeros y compañeras videntes. Las caídas y los golpes aumentan y los 

Es importante que el especialista muestre una gran comprensión y sensibilidad frente a las 

aquellos aspectos que temen enfrentar.
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5. Grupos de Padres y Madres

El efecto que causan estos grupos hace que los padres valoren las reuniones que periódicamente 

mayor apoyo emocional por parte del otro miembro de la pareja, de otros familiares y  amigos  

o baja visión y tender a replegarse  en sí mismos, en sus problemas, encapsulando el proceso de 
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 ansiedad, desorientación.
 Negación total o parcial.

- Frustración.
- Depresión

3°  

     limitaciones.

    precaria.

    
* Desintegrada                                                                                              
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Es muy importante hacer  llegar a los padres y madres el siguiente  mensaje: 

hayamos escogido este camino de trabajo y ustedes no, podemos hacerlo 

son los padres y madres  los que mejor conocen a sus hijos. Los profesionales solamente sabemos 

lo que nos ha dado la experiencia y la teoría.

en un principio, porque los padres sienten que ellos no saben lo que es tener un hijo o hija con 

sobreprotegido”. 

discapacidad visual y sus familias logren ser felices y desarrollarse integralmente”. 
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La relación con la familia con el centro escolar debe ser constante. La asistencia a reuniones, el 

intercambio de información y el cumplimiento de las orientaciones dadas por los profesionales 

oportunidades y derechos.
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Hermanos y Hermanas

 A tener en cuenta:

Los hermanos deben tener una idea clara de las necesidades y capacidades 

que  deben afrontar los padres y madres.  

No sobrecargarlos con excesivas demandas, aunque aparentemente nos 

para ellos porque estamos ocupados con su hermano o hermana “que no ve”.

             
     

al desarrollo armónico e integral de su hijo o hija y a mantener una relación sana.

 mostrando 



86

�uía �i��apa�i�a� �i�ual

 
o emoción de los padres y madres, sin juicios de valor ni 

siente “culpable o triste”, el profesional no debe decirle 

y madres no se pueden “prender y apagar”.

familia de alguien con discapacidad”.

en la cual no se intente 

ella transmita para facilitar la expresión de la ansiedad y 
proporcionarle seguridad. De esta manera se contribuye a la 

deben ser elaborados de la mejor manera.

 sobre las potencialidades de sus hijos o 

acompañar a su hijo o hija en la vida diaria con la aplicación de 
las orientaciones  recibidas.

 El profesional debe saber que es la familia 
la que puede conseguir los mayores logros en el desarrollo de 

competentes que ella muestra, para que puedan favorecer su 
desarrollo y evolución. De esta forma, la familia es consciente 
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 esperar “el mejor momento 

relación sana con el hijo o la hija. Ante determinadas preguntas 
o situaciones, es mejor callar, pensar las cosas y ver cómo 

hablarlo en una reunión o sesión próxima.

Trabajar en equipo,

otros profesionales y contrastar su actuación con otras fórmulas 

la adecuada.

 para poder enfrentar con acierto las 
diversas situaciones que sin duda se le van a presentar. Al 

distancia emocional con los casos, de forma que pueda 

los problemas de las familias.  
                                 

algunas de las cualidades que deberían tener los 

profesionales a la hora de trabajar con familias.

preparada para integrar una información es, 

que tenemos que incorporar.
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Recomendamos tener presente:

Escuche a los  padres de familia.

Recuerde lo mucho que esperan de usted, “el experto”.

Recuerde que la casa no es el colegio.

padres de otros hijos.

.

niño, sobre la educación que se le puede ofrecer y su futuro. Es importante 

informar sobre las posibilidades.

Muchos padres y madres esperan que sus hijos o hijas “se curen”, piensan 

eso, es necesario que la información que brinda el equipo transdisciplinario 

sea real y concreta y los padres la reciban oportunamente.
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padres y madres.

necesidades de intervención. Las familias, al principio, sólo buscan apoyo y atención para el 

hijo o hija  con discapacidad visual, pero siempre es conveniente ofrecer información sobre 

programas de apoyo emocional para los padres. Es importante que la familia comprenda 

que existen recursos para ayudar a aceptar la discapacidad.

Apoyo padre/madre a padre/madre:

se muestran abiertos a relacionarse con otros padres en la misma situación. Así, se han 

generado programas de entrenamiento para que padres y madres e hijos e hijas ayuden a 
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Es habitual, sobre todo en atención temprana, que 

con una cierta periodicidad se trabaje con el niño o la niña en presencia de los padres y 

se contribuye a la información y formación de la familia para mejorar la convivencia y el 

desarrollo de la persona con discapacidad visual. Es conveniente en estos encuentros acordar 

situación y ayudar al niño o la niña en su desarrollo. Al intercambiar experiencias disminuye 

inquietudes ante el futuro de sus hijos o hijas y comparar el desarrollo con el de otros niños.
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familias:

familias, hemos constatado cómo “a pesar de los pesares” muchos padres, tras 

frustración ante los sucesivos intentos de autonomía y su dolor ante algunos fracasos 

y, así, apoyarle en el a veces doloroso pero ineludible camino hacia la independencia. 

que nunca pensamos tendríamos que vivir, para la cual no estamos 

preparados. 

Es nuestro trabajo, como padres, madres y profesionales en los temas 
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vida antes de casarnos era totalmente diferente al que 

la vida nos dio”.

“El verdadero problema apareció cuando el médico me comentó 

que era ciego. En este momento es cuando me siento fatal como 

estas suponen”. 
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Estuvo cuatro meses en la incubadora. Al tercer mes me dijeron que era ciega. En aquel 

A la locura de aquel día le siguió la duda. Los médicos podían estar equivocados. Fuimos a 

sabía las complicaciones que puede llevar un parto prematuro. Al nacer, iba a verla varias 

lo único que me importa. Dejé de culparla, gracias a Dios, y empecé a comportarme como 

la mayoría de las veces, por no decir todas, disfruto con ella en esa especie de juego. El amor 
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Glosario de Términos

capacidad de ver detalles en los objetos. La AV no 

de una persona.
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ojo.
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