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■  Editorial

Erna Montenegro de Rosell

A través de cuatro décadas, ASAERCA ha sido testigo de múltiples cambios de una socie
dad en constante evolución,

La evolución, para la biología, es el tránsito de una homogeneidad indiferenciada hacia una 
heterogeneidad cada vez más diferenciada. Este concepto puede aplicarse a cualquier área de 
conocimiento. A medida que el saber se profundiza, se ramifica en especialidades que llegan a 
conformar categorías independientes. Así, por ejemplo, en Ingeniería o Medicina, el número 
de especialidades aumenta, impulsado además por los avances de la tecnología y la informá
tica.

Nuestra área no es ajena a esto. En Educación y en Rehabilitación, se registra el surgimiento 
de nuevas disciplinas como Orientación y Movilidad, Atención Temprana, Atención a personas 
con multidéficit, Psicomotricidad, Estimulación Visual, Rehabilitación Visual, Terapia Ocupacio- 
nal, etc., que demandan capacitación específica. En Ciencias Jurídicas se extendió, de manera 
hasta hace poco inconcebible la amplitud de derechos, que promueven la participación en igual
dad de condiciones, de grupos históricamente degradados.

Todo este crecimiento, que dignifica a la sociedad en general, favoreció también a las per
sonas con discapacidad visual, que ganaron en ciudadanía al facilitárseles el acceso al área la
boral, a la educación superior, y a la inclusión social.

Frente a esta realidad, cabe preguntarse hasta qué punto los títulos que nos habilitan para 
el desempeño laboral, resultan suficientes.

Más allá del promedio obtenido; más allá del prestigio académico, se impone la actualiza
ción, la capacitación permanente.

Fiel a sus principios, nuestra institución responde con cursos, encuentros por especialidad, 
publicaciones periódicas y las Jornadas Argentinas de Tiflología.

Erna Montenegro de Rosell
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Cumplimiento de las normas 
Aspectos procedimentales

En materia de discapacidad existen innume
rables normas que regulan los derechos de 
estas personas con necesidades especiales, 
en materia de educación, salud, trabajo, asig
naciones por hijo discapacitado, subsidios, 
cuestiones de carácter previsional, turismo, 
accesibilidad, deportes, etc. Así podemos 
citar al respecto, a nuestra Carta Magna, que 
en su artículo 75, inciso 23, establece que le 
incumbe al estado "Legislar y promover me
didas de acción positiva, que garanticen la 
igualdad real de oportunidades y de trato y el 
pleno goce y ejercicio de los derechos reco
nocidos por esta Constitución y por los trata
dos internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de los niños, 
las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad." Asimismo, la constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su 
Art. 11, resalta la igualdad y dignidad de 
todas las personas y señala en forma especí
fica la no admisión de cualquier discrimina
ción que tuviere entre otras causas, los 
caracteres físicos o la condición psicofísica de 
las personas.

Por otra parte, nos encontramos declaracio
nes de organismos internacionales, tales 
como la Declaración Americana de los Dere
chos y Deberes del Hombre aprobada en Bo
gotá, en 1948, la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos, pacto de San 
José de Costa Rica, 1969, y la Convención de

Dra. Isabel María Cristina Ramos Vardé 
Dra. Martha Lidia Elena Giménez

Guatemala para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra las Perso
nas con Discapacidad, aprobada por la Ley 
23592, sancionada y promulgada en el año 
2000. Estas convenciones internacionales, al 
ser ratificadas por la República Argentina, tie
nen rango y jerarquía constitucional y cons
tituyen su normativa supranacional.

También dentro del orden interno, podemos 
citar a la Ley 22431, sancionada en el año 
1981, que fue la primera en establecer un sis
tema integral de asistencia a las persona con 
necesidades especiales. Dicha ley establecía 
la obligación del Estado de brindar cobertura 
en lo referente a educación, salud, trabajo, 
pero también regulaba cuestiones acerca de 
la accesibilidad. Con posterioridad, fue la Ley 
24901, sancionada en el año 1997, la que 
vino a zanjar los vacíos legales de que adole
cía la primera y estableció la obligatoriedad 
de las obras sociales, entendidas por tales las 
reguladas por la Ley 23660 y las prepagas es
tablecidas en la Ley 24754, obligadas a dar 
cobertura integral en todos los aspectos re
feridos a la persona discapacitada, esto es: 
salud, educación, trabajo, etc.

Esta Ley 24901 es de carácter nacional pero 
ha sido ratificada por la mayoría de las pro
vincias, entre ellas, Corrientes, Santa Cruz,Tu- 
cumán, Santa Fe, etc.
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Existen otras disposiciones para casos no 
contemplados específicamente por la norma 
madre, pero que aplicadas en forma analógica, 
fueron dando cabida a tales leyes. Así pode
mos citar, entre otras, la Ley 25404, de protec
ción de personas que padecen de epilepsia, la 
Ley 25643, relacionada con el tema de turismo, 
la Ley 25682, por la cual se regula en todo el te
rritorio argentino el uso del bastón verde.

Pero sucede con frecuencia que a pesar de lo 
prescripto, las normas antes mencionadas no 
son cumplidas por los agentes del seguro de 
salud, obras sociales, prepagas e incluso por 
el Estado mismo y es así que al momento de 
concurrir el discapacitado a solicitar una co
bertura prestacional, la misma le es denegada. 
Es por eso que ante esta situación planteada, el 
interesado debe conocer los remedios legales 
y procedimentales con los que cuenta, a fin de 
ponerlos en marcha y lograr el reconocimiento 
y cumplimiento efectivo e integral de los dere
chos que le han sido negados.

En primer término, la persona con necesida
des especiales puede enviar una intimación 
formal vía carta documento, al agente de salud 
que está obligado a cumplir con la cobertura, 
con el requerimiento de que en un plazo pe
rentorio de cuarenta y ocho horas, le sean su
ministradas las prestaciones, con indicación 
detallada de cuáles son las que se solicitan, la 
normativa en la que se ampara, bajo apercibi
miento de que, de no acceder al cumplimiento 
integral de las mismas, se iniciarán las acciones 
legales en salvaguarda de esos derechos.

Al tener la negativa por parte de la obra so
cial, se debe cursar la intimación al Estado a 
través del Ministerio de Salud de la Nación, 
para que ésta se expida en un plazo peren
torio también bajo apercibimiento de iniciar 
las acciones pertinentes.

En el caso de tratarse de una empresa de me
dicina prepaga, reguladas por la Ley 24754, 
al no estar sometidas al control de la Supe
rintendencia de Servicios de Salud de la Na
ción, se puede hacer la denuncia ante 
Defensa del Consumidor, que citará a la pre
paga a fin de lograr un avenimiento y, en su 
caso, podrá aplicar una sanción económica a 
la misma; no puede obligar a ésta a cumplir 
con las prestaciones salvo en caso de que el 
interesado resuelva utilizar el arbitraje de 
dicho organismo, cuyo laudo es vinculante 
para las partes.

Otro remedio legal es la mediación regulada 
por la Ley 24573 y su Decreto Reglamentario 
91/98, por el Art. 4, Decreto 1565/07 y por la 
Ley 26589, sancionada en 2010. Dicha media
ción tiene carácter de prejudicial y obligato
ria, para el caso de tratarse la requerida de una 
empresa de medicina prepaga, pero no así en 
el caso de los agentes comprendidos en la Ley 
23660, ya que el Art. 5, inciso 6o del mismo 
cuerpo normativo, establece la no obligato
riedad del procedimiento mediacional. De 
todos modos, si lo que queremos es lograr 
una prestación de carácter integral, segura
mente no la obtendremos por esta vía, por lo 
que deberemos recurrir al remedio procesal 
por excelencia que es la acción de amparo.

Esta acción, mal llamada "recurso de amparo", 
pues no se trata desde el punto de vista legal 
y procedimental estrictamente de un recurso 
sino de una acción, se halla contemplada en 
el Art. 43 de nuestra Constitución.

Esta acción, además de estar en nuestra Carta 
Magna, se encuentra también regulada por 
la Ley Nacional N° 16986 que establece los si
guientes requisitos de admisibilidad en que 
debe sostenerse dicho remedio procesal:
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a) Que exista una omisión de autori

dad pública: que es la falta de cobertura in
tegral peticionada formalmente a la 
accionada, por ejemplo, transporte, escolari
dad, internación psiquiátrica, atención domi
ciliaria, prestaciones de apoyo, etc.

b) Que en forma actual lesione, res
trinja y altere derechos y garantías constitu
cionales: el derecho a la vida, a la salud, a la 
dignidad y a la propiedad, reseñados más 
arriba.

c) Que conculque con ilegalidad v ar
bitrariedad manifiesta derechos fundamen
tales v garantías institucionales reconocidos 
por la Constitución Nacional v los tratados in
ternacionales vigentes.

d) En cuanto al medio judicial más 
idóneo, es decir que no exista un remedio ju
dicial alternativo que sea expedito, rápido v 
que resguarde los derechos y garantías fun
damentales afectados. Pensemos en que no 
sería posible recurrir a la vía ordinaria a fin de 
lograr el objetivo conjuntamente con la ac
ción de amparo u otros mecanismos que 
puedan asegurar el derecho constitucional 
que queremos hacer valer, a fin de que este 
no se diluya por el tiempo transcurrido.

Es por eso que, junto a la acción de amparo, 
debemos solicitar: UNA M ED IDA  CAUTELAR 
INNOVATIVA O TAMBIÉN UNA AUTOSATIS- 
FACTIVA. Es decir, peticionar que en forma 
urgente se intime a la accionada a cumplir 
con las prestaciones requeridas, hasta el mo
mento del dictado de la sentencia definitiva.

Podemos solicitarla, ya que tanto el Art. 195 
y siguientes del Código Procesal Civil y Co
mercial como la Constitución Nacional habi
litan su procedencia dado que podrá 
decretarse en toda clase de juicios.

La inevitable lentitud de los procedimientos
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puede provocar el riesgo cierto de que la re
solución del conflicto (prestación requerida) 
resulte tardía, con una sentencia que quizá 
sea absolutamente justa pero paradójica
mente ineficaz. Puede suceder que mientras 
se aguarda el normal desenlace del proceso 
común se alteren deliberada o involuntaria
mente las circunstancias tácticas y jurídicas 
existentes al momento en que se procuró la 
puesta en marcha del órgano jurisdiccional, 
tornado de esta manera, en ilusorias e inefi
caces decisiones jurisdiccionales destinadas 
a restablecer la plena vigencia de derecho so
metido a debate.

Tomando el concepto de tutela anticipada en 
un sentido amplio, la misma se puede obte
ner de dos maneras: a) en forma provisoria;
b) en forma definitiva (medida autosatisfac- 
tiva). El instituto procesal que corresponde a 
la forma anticipatoria provisoria es la cautelar 
material o innovativa que se caracteriza por 
el especial alcance que debe otorgársele al 
poder cautelar general que posee el Juez y 
que le permite adoptar las medidas urgentes 
que, según las circunstancias, fueren más 
aptas para asegurar provisionalmente el 
cumplimiento de la sentencia. De allí que lo 
ganado cautelarmente adquiere carácter de 
irrevocable con la salvaguarda de los dere
chos en un tiempo oportuno, ya que los 
tiempos procesales de ésta son lentos, los 
procedimientos son más engorrosos al igual 
que la sustanciación de la prueba. Al estar 
comprometida la salvaguarda en forma ur
gente de ciertos derechos como ser: derecho 
a la vida, la salud, etc., se requiere de medi
das y soluciones urgentes.

Por otra parte y tal como surge de la citada 
norma, la misma debe ser interpuesta:

a) Por escrito, con indicación de nom-
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bre, apellido, domicilio real del accionante 
(como en cualquier otra acción judicial).

b) Se debe indicar en lo posible, el 
autor del acto u omisión impugnado (algún 
agente del seguro de salud, obra social, pre
paga, Estado, etc.).

c) La relación circunstanciada de los 
extremos que haya producido o estén en vías 
de producir la lesión al derecho constitucio
nal. En este caso, se debe manifestar la solici
tud de la prestaciones, intimaciones cursadas 
y la no respuesta por parte de la accionada.

d) La petición deberá realizarse en 
términos claros y precisos.

Asimismo, el Art. 7 del citado texto legal es
tablece respecto de la medida de prueba, 
que el accionante deberá acompañar las ins
trumentales de que disponga o indicará en 
su caso, el lugar donde se encuentran, así 
como los demás medios de prueba de los 
que intenta valerse.

Al interponerse la demanda, el Juez deberá requerir 
de la autoridad que corresponda un informe cir
cunstanciado acerca de los antecedentes y funda
mento de la medida impugnada, en el plazo que 
éste estime conveniente y, en ese caso, deberá la ac
cionada ofrecer prueba. Producido el informe o ven
cido el plazo para producirlo sin su presentación, el 
Juez deberá dictar sentencia dentro de las 48 horas.

Sabemos los abogados que esto en la práctica 
no acontece y que los tiempos en cuanto al dic
tado de la sentencia son diferentes, por lo que 
fuerza la cosa juzgada material a través de la sen
tencia definitiva y es así que lo ganado cautelar- 
mente a partir de ese momento, pasa a ser 
propiedad del demandante.

En la actualidad, nadie duda de que la pre
cautoria innovativa encierre en la mayoría de 
los casos la concesión anticipada del objeto

de pretensión sin que por ello pierda el ca
rácter de medida cautelar ni resulte vulne
rada la garantía constitucional.

Como hemos dicho anteriormente respecto 
de las medidas cautelares, existen las llama
das autosatisfactivas, esto significa que dic
tada la cautelar por el juzgador y cumplida 
con esta manda, se agota instantáneamente 
la pretensión, por ejemplo, en el caso de que 
una persona deba ser intervenida quirúrgi
camente y con carácter urgente.

Con relación a los presupuestos que ameri
tan que el juez declare procedente la medida 
cautelar, estos son: A) VERO SIM IL ITU D  EN 
EL DERECHO B) PELIGRO EN LA DEM O RA  
C) CONTRA CAUTELA

A) VEROSIM ILITUD EN EL DERECHO

El fumus bonis iuris [1] surge con la descrip
ción de los derechos amenazados, como lo 
son los derechos a la vida, a la salud, a la in
tegridad física, a la igualdad y dignidad de las 
personas, a la propiedad, etc.

En el campo jurisdiccional, para que la viabi
lidad de la medida precautoria prospere los 
tribunales nacionales han exigido la acredi
tación -prima facie- de la arbitrariedad del 
acto cuya descalificación se persigue o la vio
lación de la ley, es decir, acreditar el acto an
tijurídico seguido por la accionada (llámese 
obra social, prepaga y demás).

Al respecto, nuestro más alto tribunal en re
lación a la verosimilitud del derecho, ha sos
tenido: "...las medidas cautelares no exigen 
de los magistrados el examen de certeza 
sobre la existencia del derecho pretendido, 
sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de 
verdad en esta materia se encuentra en opo
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sición a la finalidad de la medida cautelar, 
que no es otra cosa que atender a aquello 
que no exceda del marco hipotético, dentro 
del cual asimismo, agota su virtualidad". 
(Confróntese Corte Suprema de Justicia Na
cional in re [2] "Evaristo Ignacio Albornoz vs 
Nación Argentina, Ministerio deTrabajo y Se
guridad Social sobre Medida de no innovar, 
RTA 2/12/84, fallo 306.2060).

B) PELIGRO EN LA DEM O RA

El peligro en la demora significa que si no se 
dicta la medida cautelar y se cumple en 
tiempo con ésta, se pueden producir conse
cuencias irreparables para la salud e integri
dad de la persona discapacitada.

C) CONTRACAUTELA

En general, se ofrece la caución juratoria que 
se halla contemplada en el Art. 199 del CPCC, 
si se trata la petición de medidas autosatis- 
factivas, el juez solicita muchas veces el ofre
cimiento de una caución real como embargo 
a un bien inmueble.

INCONSTITUCIONALIDAD  DEL EFECTO 
SU SPEN SIVO  DEL EVENTUAL RECURSO  
CONTRA LA M ED ID A  CAUTELAR

Por otra parte y por último, al interponer la ac
ción de amparo hay que peticionar que para el 
caso en que la accionada apelare la resolución 
judicial por la cual se concede la medida caute
lar, dicha apelación sea concedida con efecto de
volutivo y no suspensivo por transgredir el Art. 
43 de Constitución Nacional.

PLANTEO DEL CASO  FEDERAL

Para el caso en que el juez no hiciera lugar a 
la acción de amparo interpuesta, se debe

APORTES SO BRE LA V IS IO N  DIFERENCIADA

dejar a salvo en el escrito de inicio la reserva 
de plantear el caso federal, es decir, de impe
trar oportunamente el recurso extraordina
rio ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, conforme a lo establecido en el Art. 
14 de la Ley 48, en virtud de haber sido con
culcados los principios y garantías constitu
cionales. Son estos los remedios procesales 
para que toda norma sea cumplida en pro de 
la persona discapacitada.

Además, hoy tenemos que añadir a nuestro 
plexo normativo las disposiciones de la Con
vención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 
(Ley 26378).

(1) Verosimilitud en el derecho invocado.
(2) En el caso de.

Dra. Martha Lidia Elena Giménez

Abogada, mediadora, se especializa en Derechos de las perso
nas con Discapacidad, fue integrante de la Comisión de Disca
pacidad del Colegio de Abogados de C.A.B.A.

Dra. Isabel María Cristina Ramos Vardé

Abogada y  escribana, por la U.B.A., ha realizado cur
sos de Mediadora, Operadora de Negocios del MERCOSUR y  Lati
noamérica, de Profesorado Docente Universitario, de Seguros, de 
Derechos de las personas y  personales en las relaciones de fami
lia, de Investigadores Bursátiles, etc. Es autora de ponencias y  tra
bajos de investigación. Además de su práctica profesiooo es 
Prosecretaria de la Comisión Interdepartamental de Abogados 
con Discapacidad ante la Caja de Previsión Soda! pare Atooga- 
dos de la Provincia de Buenos Aires. Integra la Mesa de Trabajo 
para las personas con Discapacidad de la Comisión National de  
Regulación de Transporte. Miembro de la Comiaón de Personas 
con Discapacidad del Colegio de Abogados dé lapnm ntia  de 
Buenos Aires (Departamental La Plata). Miembro de la Comi
sión de Personas con Discapacidad de ¡a Agenda ftutmiúuid e i 
Jransporte del Ministerio dePkmiñcadón délaPranindadeBue- 
nos Aires. Miembro de la Comisión de Discapatidad del COL- 
PROBA (Colegios de la Provincia de Buenos res - -:egrcrre os. c  
Comisión Directiva deASAERCA-IntBgKtntedelosGmpasdeTta- 
bajo de Accesibilidad Estadística y  Técnico de) Obsérvatelo de la 
CONADIS. Autora de diversas pubBcodones sobre Derecho y  Ute
ro rías. Columnista de programas radiales y  televisivos.
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Proyecto escuela, diversidad 
y trabajo en red

Lineamientos de la propuesta:

El presente proyecto nace a partir de la de
manda manifestada por escrito, por una Di
rectora de Escuela de la ciudad de Bahía 
Blanca, como portavoz de las dificultades ad
vertidas conjuntamente con su plantel do
cente en relación a la problemática escolar, 
específicamente referidas a cómo trabajar 
con alumnos especiales.

El motivo por el cual se contacta con el grupo 
responsable de este proyecto, lo constituye 
el ejercer sus integrantes profesíonalmente 
como docentes en la Carrera de Educación 
Especial del ISFD N° 3 J.C. Avanza.

Como profesores de dicho Instituto, sentía
mos la obligación moral de dar respuesta a 
dicho pedido y a su vez accedíamos a imple- 
mentar una actividad más atinente al pro
grama de extensión cultural que revaloraba 
el marco teórico trabajado en la ponencia 
presentada en las I Jornadas Nacionales In- 
terdisciplinarias de Investigación y Educación 
(ISJ XXIII, Noviembre de 2006) sobre "ABOR
DAJE EN RED".

Luego de varios encuentros, en donde se 
pormenorizaron bajo las actas correspon
dientes, los acuerdos establecidos, se pudo 
realizar una aproximación diagnóstica de la 
institución educativa explicitándose dos ejes

Prof. Rosa Lidia Czerniecki
(Coordinadora Ejecutiva) 

Prof. Anabel Cassous 
Lic. Facundo Guerra

de trabajo: La práctica docente en la escuela 
inclusiva y la gestión institucional bajo el 
marco teórico del abordaje en red.

La información recabada en el diagnóstico 
pudo reflejar la contemplación por parte del 
cuerpo docente de la multicausalidad pre
sente en el fracaso escolar: factores biológi
cos, sociales, psicológicos, económicos y 
culturales. Situaciones de abandono, violen
cia, baja autoestima, problemas de conducta 
y adaptación suelen estar presentes en la 
descripción de la problemática escolar plan
teada. Asimismo, se reconoce la falta de tra
tamiento médico y psicológico en la mayoría 
de los casos, por lo cual se desprende la ne
cesidad de trabajar desde la prevención en 
sentido amplio.

Otro dato de importancia reside en el grado 
de cuestionamiento de los docentes sobre 
cuál es su rol, en tanto sienten que la mayo
ría de las veces dejan de lado lo pedagógico 
para realizar "asistencialismo". En ello reside 
la idea directriz que conlleva a la apertura de 
la escuela hacia otros sectores de la pobla
ción, por medio de proyectos interinstitucio
nales que puedan brindar una respuesta a las 
dificultades vivenciadas.

En nuestra experiencia profesional docente, 
hemos podido observar que en muchas oca
siones, cuando se trata del trabajo con la di
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versidad, el docente se sitúa en el "como si", 
donde generalmente deviene como resul
tado, la exclusión dentro de la inclusión misma. 
Así se suma, otro elemento no menos preo
cupante y silencioso a la problemática del 
fracaso escolar.

Por otro lado, sabemos que una de las de
mandas más fuertemente arraigadas en el 
sistema educativo, la constituye la imple- 
mentación de estrategias didácticas, enten
didas como las diferentes acciones planeadas 
y llevadas a la práctica, en la búsqueda de un 
objetivo, con resultados no satisfactorios 
para ninguno de sus actores.

Otro aspecto a considerar es que la práctica 
profesional del docente trae aparejada una 
realidad: trabajar con las necesidades educa
tivas especiales implica un déficit; y ello con
lleva elucidar que la dimensión real de las 
necesidades de un alumno (sea cual fuere el 
origen de las mismas) tiene un carácter inter
activo y no sólo depende de las limitaciones 
del alumno, sino también de las limitaciones 
del contexto y de la respuesta educativa que 
se ofrece.

Cuando se piensa en los alumnos y en la he
terogeneidad que los caracteriza, en un es
fuerzo por disminuir la distancia existente 
entre el alumno internalizado, el alumno 
ideal y el alumno real, se abre paso al senti
miento de impotencia, de frustración, junto 
a una soledad agobiante que pareciera ser 
portadora de una instancia enjuiciadora, que 
da como resultado la instalación de la culpa, 
o bien, da lugar a la presencia de diversos 
mecanismos defensivos.

Aún con todo, posicionarse frente al niño 
"real", es un desafío... no puede ser una aven
tura. Requiere de una formación integral do-
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cente, dentro del circuito enseñanza apren
dizaje. Exige un gran compromiso desde lo 
personal, inspirado desde lo vocacional. Se 
trata de trabajar con alumnos a quienes algo 
les falta, sea cual fuere su deficiencia, y la mi
rada sobre ella, abre un sinnúmero de signi
ficaciones simbólicas para cada quien.

El riesgo reside en quedarse mirando sólo lo 
que le falta, lo cual trae aparejado perder de 
vista al sujeto, y en ello se juega el ser y se ex
travía el verdadero encuentro. Y como nos lo 
advierte ya la Lic. L. González de Brusa, no es 
factible pensar el aprender, sin antes pensar 
al SER.

Este proyecto pretende aplicar un enfoque 
sistèmico, en donde la confluencia de apor
tes provenientes de diversos campos cientí
ficos (Psicopedagogia, Constructivismo, 
Psicología Social, Psicoanálisis, entre otros) 
contribuya a resignificar el rol docente desde 
una perspectiva que contemple el contexto 
sociocultural y la complejidad de la sociedad 
actual, tendiente a una revisión de supuestos 
que afectan su práctica cotidiana, para per
mitirle acceder a una visión diferente tanto 
de la realidad como de la construcción del 
conocimiento.

Objetivo general:

- Contribuir al fortalecimiento institucional 
escolar resignificando el rol docente desde 
el abordaje en red.

Objetivos específicos:

-Contribuir y estimular la actualización y 
formación profesional docente. 

- D im en s io n a r la im p o rtan c ia  de la 
aceptación de la diversidad.

-Proveer al docente de herram ientas
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metodológico-didácticas y enfoques teóricos 
enmarcados dentro de la integración social 
(escuela-comunidad).

-Fomentar el despliegue creativo en la 
implementación de estrategias didácticas y 
aportes teóricos.

-Impulsar el crecimiento docente como 
profesional de la educación en el marco de 
la investigación.

Promover el trabajo en red.

Impacto esperado:

- Reposicionamiento del rol docente ante la 
diversidad a partir del abordaje en red.

-Articular con otras ramas y niveles de 
educación, desde el Programa de extensión 
cultural del IFD N° 3 J.C. Avanza

- Articulación con el espacio de la práctica.

Plan de trabajo:

El presente proyecto ha sido pensado bajo la 
modalidad de taller en donde se revaloricen 
los valores de participación, compromiso, to
lerancia, cooperación y todos aquéllos que se 
contemplan en el trabajo en red. Así, cada 
miembro participante se constituye en pro
tagonista y autor de cambios en la realidad 
compartida entre iguales.

La propuesta de trabajo, se basa en encuen
tros mensuales, cuya duración será de 5 mó
dulos, en donde los tres profesores 
responsables trabajarán en forma alternada 
y por momentos en simultáneo.

A su vez, serán los encargados de presentar 
actividades y trabajos prácticos de acuerdo a 
los contenidos propuestos, así como también 
establecer el material bibliográfico.

Cabe destacar que la información recabada 
en los participantes en cuanto a los obstácu

los en la tarea docente, será el eje orientador 
para la contextualización de la propuesta 
que implica el abordaje en red.

El cronograma de encuentros, siempre bajo 
un clima de apertura y flexibilidad que per
mita el rico intercambio entre pares, será es
tipulado con los docentes concurrentes, a fin 
de establecer la frecuencia mensual mencio
nada en el cuatrimestre.

Otro dato a destacar es la incorporación a los 
módulos de actores de la comunidad que pue
dan brindar desde lo cultural, un punto de an
claje con la temática propuesta en la apertura o 
cierre de cada módulo. Un ejemplo de ello, lo 
constituirá la participación de una murga con
formada por niños de nuestra localidad.

Se ha pensado que las Inspectoras del nivel, 
podrán emitir criterio para establecer el 
orden de invitación a las escuelas del distrito 
de acuerdo a las necesidades detectadas, de 
forma tal que el docente concurrente sea el 
portavoz y a su vez, el agente multiplicador 
de lo construido entre pares.

Los contenidos mínimos a trabajarse por 
Anabel Cassous, Rosa Lidia Czerniecki y Fa
cundo Guerra, son:

M ódulo 1:
- Abordaje en red.
- Escuela y Familia.
-Valores.

M ódulo 2:
- Ideología y Subjetivación.
- Lenguaje, comunicación y vínculos.
- Multiculturalidad.

MODULO  3:
- Diversidad. Inclusión

- Rol docente. Intervención y estrategias.
- Ética profesional.
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M ódulo 4:

-Trabajo en equipo.
- Adaptaciones curriculares.
- Integración escolar.

Plan de acción: 

M ódulo 1:
Acciones: Presentación de los docen

tes y del proyecto: objetivos, contenidos y 
encuadre de trabajo; Presentación de los do
centes concurrentes; Desarrollo de conteni
dos; Actividades; Abordaje de contenidos; 
Evaluación; Cierre del encuentro.

Estrategias metodológico-didácti- 
cas: Dramatización; Exposición dialogada; 
Ejemplificaciones referenciales contextua
das; Confección de guías y trabajos prácticos; 
Trabajo de campo; Dinámica grupal; Debate; 
Puesta en común.

Tiempo: 5 horas reloj

M ódulo 2:
Acciones: Apertura del encuentro; 

Actividad y abordaje de contenidos; Des
arrollo de contenidos; Actividades; Evalua
ción; Cierre del encuentro.

Estrategias metodológico-didácti- 
cas: Utilización de disparadores motivado- 
nales; Exposición tradicional y dialogada; 
Ejemplificaciones referenciales contextua
das; Rol-playing; Confección de guías y tra
bajos prácticos; Dinámica grupal; Debate; 
Construcción de herramientas para la com
prensión e interpretación de textos y discur
sos de distinta especificidad, diversidad 
bibliográfica; Aplicación de las mismas como 
búsqueda de posibles soluciones ante la rea
lidad problematizada; Invitación a profesio
nales idóneos; Producciones orales y escritas; 
Puesta en común.

Tiempo: 5 horas reloj
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M ódulo 3:
Acciones: Apertura del encuentro; 

Abordaje de contenidos; Actividades; Des
arrollo de contenidos; Actividades; Evalua
ción; Cierre del encuentro.

Estrategias metodológico-didácticas: 
Exposición dialogada; Utilización de disparado
res motívacionales; Ejemplificaciones referen
ciales contextuadas; Dinámica grupal; Debate; 
Construcción de herramientas para la com
prensión e interpretación de textos y discursos 
de distinta especificidad, diversidad bibliográ
fica; Aplicación de las mismas como búsqueda 
de posibles soluciones ante la realidad proble
matizada; Invitación a profesionales idóneos; 
Puesta en común; Producciones escritas. 

Tiempo: 5 horas reloj

M ódulo 4:
Acciones: Apertura del encuentro; 

Actividad y abordaje de contenidos; Des
arrollo de contenidos; Actividades; Evalua
ción; Cierre del encuentro.

Estrategias metodológico-didácti
cas: Exposición dialogada; Utilización de dis
paradores motivacionales; Producciones 
orales y escritas; Ejemplificaciones referen
ciales contextuadas; Dinámica grupal; De
bate; Puesta en común.

Tiempo: 5 horas reloj

Destinatarios: 30 Docentes de EPB, del distrito 
de Bahía Blanca. (Directivos y/o docentes)

Recursos:

Materiales: Instalaciones del Instituto (aula, 
biblioteca, sala de computación); Recursos 
tecnológicos; Bibliografía; Otros.
Humanos: Inspectoras de las ramas involu
cradas; Equipo docente del Instituto; Docen
tes de la Escuela; Profesionales idóneos.
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Evaluación:

Encuadrada en los lineamientos del Instituto. 
Asimismo, quedan establecidas la Heteroe- 
valuación, Autoevaluación y Co-evaluación.

Entre los instrumentos a utilizar, se detallan: Obser
vación directa, con su correspondiente informe. 
(Registro de la participación en la exposición dialo
gada, debate, exposiciones orales, otros.) Produc
ciones orales y escritas. Trabajos y actividades 
prácticas.Trabajos de campo.

El equipo directivo, realizará el acompaña
miento y supervisión del grupo de docentes 
responsables.

Prof. Rosa Lidia Czerniecki
Maestra Superior especializada en Educación Pri

maria y  en Educación Especial en las modalidades Ciegos y  Dis
minuidos Visuales y  Discapacidad Intelectual; es Asistente 
Educacional, ha recibido Capacitación Directiva y  Técnica y  es 
Coordinadora egresada de la Escuela de Psicología Social. Fue 
Directora de la Escuela N° 507 (Bahía Blanca) y  Profesora del 
Instituto Superior de Formación Docente en las carreras de su 
especialidad. Es autora de numerosos trabajos, proyectos e in
vestigaciones en el área de la Educación Especial.

Prof. Anabel Cassous
Es Profesora en Educación Especial en la modalidad 

Ciegos y  Disminuidos Visuales, se desempeña como Asistente 
Educacional y  maestra de ciegos en la Escuela N° 507 (Bahía 
Blanca) y  profesora del ISFD N° 3 en su área.

Lic. Facundo Guerra
Licenciado en Psicología, tiene un posgrado en Ge

rontología Comunitaria e Institucional. Es Profesor de diversos 
institutos en materias de su especialidad y  realiza asimismo ta
reas de investigación en el IS Pedro Goyena de Bahía Blanca.
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Desde la participación en dos Talleres Internacio
nales de Capacitación en Cartografía Táctil orga
nizados por la UTEM (Universidad Tecnológica 
Metropolitana) de Chile y como consecuencia de 
la dificultad en la producción artesanal de los 
mapas, surge la idea de trabajar en la elaboración 
de un Atlas para que cada uno de nuestros alum
nos ciegos cuente con un ejemplar.

Al comenzar este importante desafío en el 
año 2006, los integrantes del Gabinete de 
Preparación de Material Didáctico de la Es
cuela N° 515 recibimos la colaboración de los 
alumnos de la Cátedra Tecnología IV de la Fa
cultad de Bellas Artes de la UNLP, en los pri
meros pasos de la construcción de las 
matrices: prueba de materiales y pegamen
tos y su impacto en la Thermoform.

Esta máquina termoformadora es la que nos 
posibilita la confección de ejemplares de 
Atlas en serie, a partir de matrices artesanal
mente preparadas respetando las conven
ciones latinoamericanas. Se reproduce 
fielmente la matriz mediante un sistema de 
calor que dilata una lámina plástica colocada 
sobre la misma, y uno de vacío que produce 
la adherencia de la lámina a la matriz. El plás
tico tiene que ser termorresistente y termo- 
contraíble. El material que utilizamos es el 
PET (usado en envases descartables) de 250 
micrones.

Prof. Adriana Rimoldi 
Prof. Sonia Maluendres

El Gabinete de Material Didáctico comenzó la 
tarea de elaboración definitiva de las matrices 
después de un meticuloso trabajo de observa
ción, recolección de datos en Internet, libros de 
geografía, cartografía, Atlas convencionales e 
información actualizada, comprobación y re
formulación a fin de lograr la optimización del 
producto y su impacto en el aula.

Basados en el principio de la educación in
clusiva para promover así el diseño y pro
ducción de estrategias como la elaboración 
de materiales didácticos específicos para la 
accesibilidad al aprendizaje, logramos pro
ducir un Atlas cuyas características contribu
yen significativamente a la integración de 
nuestros alumnos. Cuenta con láminas colo
readas para que los maestros y compañeros 
puedan colaborar y enriquecerse con la lec
tura de los mapas. Además las dimensiones 
posibilitan al alumno manipularlo de manera 
sencilla en su mesa de trabajo, junto a sus 
compañeros de clases.

Esto favorece la propuesta curricular desarro
llada en los proyectos de Integración en los di
versos Niveles y Modalidades del Sistema 
Educativo, lo que fortalece el proceso de inte
gración, ya que tener el material a tiempo, po
sibilita el acceso inmediato a los contenidos 
pertinentes a su trayectoria escolar.

Los pasos que seguimos fueron los siguientes:
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- Investigación geográfica y cartográfica.
- Elaboración de mapas testigo.
-Testeo de copias termoformadas.
- Correcciones y ajustes para la producción 

de las matrices definitivas.
- Elaboración del Atlas.
- Instrucción en la lectura e interpretación de 
los mapas.

Pasos en la confección: 

1°. Elaboración de las matrices de los 
m apas y sus referencias.

En la primera hoja del Atlas figuran las refe
rencias generales. Cada mapa de los conti
nentes tiene la misma convención, es decir, 
para señalar el norte (listoncitos de madera 
alineados en forma discontinua), los límites 
de costa (línea continua), límites internacio
nales e intercontinentales (línea-punto), ca
pitales (mostacillas), para mares interiores 
(cartón corrugado), para la escala (listoncito 
de madera).

Para representar los continentes limítrofes 
utilizamos goma eva para darle relieve, ase
mejándolos a los mapas convencionales, de 
este modo el continente no queda como una 
isla. Luego cada continente tiene sus refe
rencias específicas (países, capitales).

2°.Termoformado de las matrices

Cada copia que sale de la termoformadora es 
cortada y preparada.

3°. Confección de los mapas en color.

A cada matriz se le saca una fotocopia y se pro
cede a pintar cada país con colores contrastan
tes. Luego se realizan fotocopias color de las 
mismas para ser utilizadas en los distintos Atlas.

4°. Arm ado del Atlas

-Tapa y páginas diseñadas en relieve en 
material PET, con ilustración por debajo 
en tinta y colores contrastantes.

- Referencias generales.
-Mapas de cada continente con las 
referencias específicas.

- Contratapa con datos de edición.

Al abrir el atlas, nos encontramos con el 
mapa del continente a la izquierda y referen
cias a la derecha, en el caso de mapas verti
cales y con el mapa abajo y referencias arriba, 
en el caso de mapas horizontales. El título 
está en la parte superior y en el extremo in
ferior derecho las iniciales del continente 
para una búsqueda rápida.

Las referencias se encuentran encolumnadas 
de izquierda a derecha: abreviatura del país, 
nombre del país y capital. Ej: a argentina bue
nos aires. Los nombres de los países se en
cuentran en minúscula por cuestión de 
espacio (evitamos colocar el signo mayúscula 
en braille). En las abreviaturas de los nombres 
en general, utilizamos la primera letra, en su 
defecto si hay más de un país que comience 
con la misma letra sumamos la segunda letra.

Pasos para explorar y utilizar los mapas:

Para un recorrido general del mapa, es nece
sario utilizar ambas manos. En primer lugar, 
se debe ubicar el norte, para esto es necesa
rio trabajar con ambas láminas a la vez (mapa 
y referencias), el mapa con la mano izquierda 
y las referencias con la mano derecha. Hay 
que poner la mano izquierda en la parte su
perior del mapa, donde se encuentra el norte 
indicado en la simbología.

Una vez encontrado, se debe bajar la mano
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suavemente hasta encontrar la simbología 
del límite internacional y seguir el camino de 
los límites hasta dar la vuelta completa en 
360 grados. Para no perderse, se coloca el 
dedo índice de la mano derecha, sin moverlo, 
así, cuando se da la vuelta completa con la 
mano izquierda, esta encuentra nuevamente 
el dedo índice. Después, se debe descender 
con ambas manos hasta el centro del mapa y 
llevarlas hacia ambos lados de cada con
torno, para descubrir la totalidad del mate
rial cartográfico.

En segundo lugar, la mano derecha se ubica en las 
referencias. En la parte superior se encuentra el tí
tulo y debajo la información completa. Se lee la pri
mera abreviatura y su nombre, mientras con la 
mano izquierda se ubica en el mapa esa abrevia
tura. Una vez encontrada hay que recorrer el lugar 
al cual corresponde siguiendo los límites. Después 
con la mano derecha se baja a la siguiente abrevia
tura. Si se cuenta con conocimientos previos, las 
abreviaturas permiten identificar el nombre sin 
tener que remitirse a las referencias.
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El alumno accede a la totalidad del Atlas a 
partir de la instrucción que se le brinda en la 
exploración del primer mapa.

Conclusión

El proyecto aquí expuesto, tiene como hori
zonte el máximo desarrollo de las posibilida
des del alumno, al garantizar la provisión de 
los recursos necesarios.

Prof. Adriana Rimoldi
Maestra Normal Superior, Profesora de Ciegos y  Dis

minuidos Visuales. Se desempeña como docente en la Escuela 
para Ciegos y Discapacitados Visuales N° 515 de la Plata como 
Maestra Integradora, Maestra del Nivel Inicial, Maestra de Es
colaridad, Maestra de ABC. Pertenece al Gabinete de Material 
Didáctico. Realizó diversos cursos y  participó en Jornadas y  Se
minarios vinculados a su especialidad.

Prof. Sonia Maluendres
Maestra Normal Superior y  Profesora de Ciegos y  Disminui

dos Visuales. Se desempeña como docente en la Escuela para Ciegos y 
Deficientes Visuales N° 515 de la Plata como Maestra Integradora, Maes
tra de Apoyo Escolar y  Maestra de Escolaridad. Trabaja también en el 
Gabinete de Material Didáctico. Ha realizado además diversos cursos 
vinculados a su especialidad y a retos múltiples, al sistema brailley car-

tografía táctil.
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Generando accesibilidad 
desde la universidad

Grupo Inca

El Grupo INCA, conformado por estudiantes 
con discapacidad y enfermedades crónicas, 
comenzó sus actividades en el año 2000 en 
el ámbito de la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales, de la Universidad Nacional del 
Comahue.

Dentro del Plan de Accesibilidad, el Grupo 
INCA interviene directamente en tres aspec
tos importantísimos en la difusión y la co
municación de las experiencias que apuntan 
directamente a la concientización global de 
la temática.

1. Acceso a la información y el inter
cambio: Se diseñan folletería, afiches y 
audiovisuales explicativos tanto de las 
actividades del grupo como de los Pro
yectos del Área de Accesibilidad y Vo
luntariado. Se han generado 
encuentros sobre accesibilidad y actos 
en los cuales se trata de divulgar lo re
lacionado con la equiparación de opor
tunidades.

2. Integración a la vida universitaria:
Constituye el centro de las actividades 
del grupo, acompañar, apoyar y brindar 
herramientas para que los estudiantes 
con discapacidad se desenvuelvan de 
la mejor manera.

Mg. Helga Ticac 
Carlos Javier M aldonado

3. Presentaciones en Jornadas, Congre
sos y Seminarios: Han sido variados los 
sitios en los cuales el Grupo participó 
como asistente y expositor, en represen
tación de la Facultad y la Universidad.

Nuestra experiencia

Nos referimos en la presentación a los com
ponentes de la integración social: experien
cias anteriores, tipo y grado de discapacidad, 
persistencia de creencias arraigadas socio- 
culturalmente y políticas de integración.

En la problemática de la discapacidad inter
viene población con y sin discapacidad, 
como corresponsables del aislamiento 
mutuo.

La tecnología continúa siendo de difícil ac
ceso para una gran parte de la población, es
pecialmente cuando se trata de herramientas 
específicas aplicadas a la discapacidad.

El contexto de desfinanciamiento general y en 
provisión de insumos informáticos, sumado a la 
pauperización de las condiciones sociales de la 
población, nos ha alejado del acceso a tales he
rramientas informáticas: programas adaptados 
para ciegos y disminuidos visuales, dificultades 
en la movilidad y en la destreza de miembros 
superiores. La grabación de libros sonoros es 
una alternativa apenas conocida.
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La apuesta iniciada, que inaugura y justifica 
un nuevo programa, se denomina Capacita
ción y Formación que, dictadas por los mis
mos estudiantes con discapacidad, adquiere 
un beneficio múltiple: desarrollan una tarea 
de utilidad social, son reconocidos en sus ca
pacidades y habilidades y se promueve su 
autoestima e interrelación.

- Capacitación: facultar, habilitar para 
que se realice determinada cosa, como el apren
dizaje para el manejo de la consola de Biblioteca 
Sonora o los Programas Jaws y Magic 9.

- Formación: en tanto proceso que ge
nera la aparición de algo que antes no existía\ 
como las habilidades alternativas de comu
nicación con ciegos y sordos.

Las características diseñadas especialmente 
para los Cursos de Lengua de Señas y de Lec- 
toescritura braille para la comunidad univer
sitaria y no universitaria acordadas con los 
docentes fueron la gratuidad del Curso para 
personas con discapacidad, integrantes del 
Grupo INCA y un cupo de voluntarios. Den
tro del cupo gratuito se invitó a participar al 
personal docente y no docente de cada uno 
de los Departamentos y áreas de la Facultad, 
a fin de asegurar la integración y la comuni
cación a largo plazo en el ingreso de nuevos 
estudiantes con diversas discapacidades.

Otra experiencia de integración

Dentro del cupo gratuito mencionado, se es
tableció, por curso, el ingreso de dos meno
res de edad que se encuentran en el 
Programa Libertad Asistida.

Talleres de integración

Los talleres de integración que se realizan en
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la Facultad y a solicitud de las organizaciones 
gubernamentales y ONGs de la comunidad 
que lo soliciten, dirigidos a personas con y sin 
discapacidad, permiten vivenciar el "ponerse 
en el lugar del otro" para promover actitudes 
solidarias y tolerantes. Consisten en expe
riencias de simulación y aprendizaje básico 
de actividades de la vida diaria, orientación y 
movilidad.

La idea fue presentada en el año 2005 por un 
estudiante no vidente Gustavo Loncomán, 
integrante del Grupo INCA y co-coordinada 
por la Lic. HelgaTicac. El Proyecto, esencial
mente vivencial se denominó "Si hoy puedo 
ser tú, mañana te comprenderé mejor. EXPE
RIENCIA DE ACERCAMIENTO A LA DISCAPA- 
CIDAD VISUAL".

El taller potencia la utilización alternativa de 
los otros sentidos, especialmente el tacto, así 
como tareas de exploración y orientación es
pacial. Las actividades fomentan actitudes 
solidarias (como la colaboración, la coopera
ción y la participación) y cualidades como la 
tolerancia y el respeto entre los estudiantes 
sin discapacidad, imprescindibles para mejo
rar la calidad de vida y la integración social 
de las personas con discapacidad.

El Decano de la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales ha otorgado el aval institucional 
al Proyecto de Integración mediante Resolu
ción N° 373 de Septiembre de 2005.

Taller de aprendizaje del Sistema Braille

También enmarcado en el Proyecto Biblio
teca Parlante, se desarrolló desde el año 2005 
un taller de aprendizaje del sistema braille 
con el objetivo de formar recursos humanos 
que posteriormente se ocupen de transcribir 
textos.
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Se inició dictado por el estudiante no vidente 
Gustavo Loncomán, integrante del Grupo 
INCA y avalado por el Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales por Resolu
ción N° 372 de Septiembre de 2005

Curso de lectoescritura Braille

Partiendo de la experiencia anterior, la Profe
sora en Educación y Rehabilitación de Disca
pacitados Visuales, Sandra Chaves ha 
presentado el Proyecto del Curso que consti
tuye un valioso aporte a la comunicación al
ternativa y posibilita el acceso a una mejor 
calidad de vida. Se desarrolla en el lapso de 
un año completo; cada nivel, separado por 
un cuatrimestre, comprende ocho módulos 
didácticos.

La fundamentación y las condiciones (moda
lidad del cursado y evaluación, asistencia, 
carga horaria) fueron pertinentes y afines al 
Plan de Accesibilidad:
"Partiendo de que la comunicación une, es 
importante tener en cuenta que un mundo 
hecho para las personas que ven, donde 
viven personas ciegas es difícil ser compren
dido, ya que no entienden lo que escriben y 
no comprenden el tiempo y el esfuerzo que 
implica utilizar el Sistema Braille, que no es 
solamente para ser empleado y entendido 
por personas ciegas, sino que poder comu
nicarse desde este sistema de lectoescritura 
también es una obligación de quienes ven, a 
fin de brindar así a la persona con discapaci
dad visual la posibilidad de ser parte de este 
mundo donde las imágenes dominan y los 
sentimientos, la solidaridad y el respeto al 
prójimo se escapan". (Prof. Sandra Chaves).

El Consejo Directivo de la Facultad de Dere
cho y Ciencias Sociales ha otorgado el aval 
institucional al Curso de Lectoescritura Braille

mediante Resolución N° 186 del 27 de No
viembre de 2006.

Curso de grabación de sonido digital

Desde la creación de la Biblioteca Sonora en 
el año 2004 y con la finalidad primera de la 
formación de recursos humanos idóneos 
para las tareas de grabación de material de 
lectura se planificaron y desarrollaron una 
serie de charlas, cursos y talleres acerca del 
aprendizaje del manejo de la consola. Los 
textos sonoros son solicitados por ciegos y 
disminuidos visuales y en muchos casos por 
las instituciones que trabajan con este sector 
de la población.

En el Curso aprenden los siguientes conteni
dos: conocimiento y manejo de Archivos 
WAV, mp3, consola mezcladora de audio, Pro
grama de Sonido Sound Forge, funciones 
técnicas básicas para la grabación de libros 
sonoros.

Curso de Informática para ciegos

A principios del año 2006 se concretó la en
trega de un subsidio destinado al Grupo 
INCA, a través del cual se adquirió el equipo 
informático al que se le instalaron los pro
gramas para ciegos y disminuidos visuales 
JAWS y MAGIC 9. Dicho equipamiento se ins
taló en la oficina que fuera destinada a las ta
reas del Grupo en ese mismo año.

La necesidad de la adquisición de los pro
gramas data del año 2000, cuando se hizo 
evidente la falta de una Biblioteca Sonora y 
un equipamiento destinado a instrumentar 
los medios tecnológicos para ciegos. Aún con 
la creación de la Biblioteca Sonora, el tiempo 
destinado a la lectura humana de los textos, 
que depende de lectores y operadores no re
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sultaba ágil en casos de textos no previstos y 
"de urgencia" (aun priorizando la calidez de 
los textos hablados con voz humana).

Los software mencionados, aún adquiridos, 
requieren una capacitación para su uso. Es 
conocido en el ambiente que en muchas 
oportunidades las instituciones efectúan la 
costosa inversión sin la correspondiente ca
pacitación lo que torna inútil el soporte tec
nológico.

Se convocó al Prof. Julián M ega para el dic
tado del curso que él denominó"lnformática 
Accesible en General Roca". Mega se especia
lizó en este campo y aborda de una manera 
muy especial el aprendizaje de sus alumnos, 
debido a que él también es ciego. Se orga
niza en cuatro niveles: Teclado, Iniciación, 
Usuario y Avanzado. Asisten semanalmente 
los integrantes del Grupo INCA ciegos y con 
dificultades visuales, estudiantes universita
rios y personas de la comunidad.Tienen nivel 
de usuarios y formadores.

Biblioteca Sonora

La Biblioteca Sonora surge ante la necesidad 
de búsqueda de una alternativa para los es
tudios universitarios de los alumnos ciegos o 
con disminución visual de la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales y de la Escuela Su
perior de Idiomas que funcionan en el 
asentamiento académico General Roca. Im
plica al menos, dos programas: por un lado 
el intercambio, acopio y organización del ma
terial sonoro y en Sistema Braille y por el otro, 
la producción propia tanto sonora como de 
transcripción al Sistema Braille.

Bienestar Universitario coordinó la Comisión 
para la creación de la Biblioteca Sonora por 
iniciativa del Grupo INCA ("Amigo que
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ayuda"), conformada principalmente por es
tudiantes con discapacidad y/o enfermeda
des crónicas, el Consejo Local del 
Discapacitado de General Roca, la Comisión 
de Accesibilidad de la U.N.C. y el Equipo de 
trabajo del Proyecto de Extensión "Biblioteca 
Parlante"de la Facultad.

Se presentó como Proyecto de Extensión en 
el año 2003 y fue aprobado por el Consejo 
Superior para su realización a partir de 2004, 
a través de la Ordenanza N° 576/2004. Fue 
declarado de Interés Municipal por el Con
cejo Deliberante de General Roca mediante 
Disposición N° 01 /04. Ha recibido el Aval Ins
titucional de la Facultad mediante Resolución 
N° 271/2003 del Consejo Directivo y declarado 
de Interés Cultural, Educativo y Social al Pro
grama por la Legislatura de la Provincia de Río 
Negro, por el Servicio Nacional de Rehabilita
ción y Promoción de la Persona con Discapaci
dad con la Disposición N° 186/2005 y el 
Auspicio del Programa por el Ministerio de 
Salud y Ambiente de la Nación N° 10/ 2006 y 
Declaración de Interés por la Honorable Cá
mara de Diputados de la Nación.

La Biblioteca Sonora como Proyecto de Ex
tensión, excede el marco de lo estrictamente 
universitario. Para ello partimos de un diag
nóstico de la situación en la que se encuentran 
ciegos y disminuidos visuales de la zona, sean 
estudiantes o no, en cuanto a sus posibilidades 
de acceso al mundo de la lectura y al conoci
miento que se compila en obras escritas.

Conforman el grupo de trabajo un equipo in
terdisciplinario: profesionales de la Comuni
cación, del Servicio Social y de la 
Fonoaudiología.

Nos propusimos promover el proyecto como 
nudo de enlace de la necesidad con la cultura
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y el conocimiento. En tanto la necesidad es 
el fundamento de toda práctica social, y ob
jeto del estudio e intervención del Trabajo 
Social, la interacción simbólica (objeto de es
tudio de la comunicación) teje la trama que 
construye la cultura y el conocimiento que 
permite estrechar lazos sociales para dar res
puesta a las necesidades.

- Hacia la comunidad no universitaria, el ob
jetivo es brindar el acceso a la lectura y al co
nocimiento a la población con déficit visual.

- Hacia la comunidad universitaria, orien
tada fundamentalmente a los estudiantes 
con discapacidad y/o disminución visual, el 
objetivo es atenuar las barreras que dificul
tan el inicio y mantenimiento de una carrera 
universitaria, que constituye a su vez, un pro
yecto de vida; procura la continuidad de sus 
estudios, pero también la recreación, el pro
tagonismo social y el crecimiento personal.

- Hacia el conjunto de la comunidad, el pro
pósito es brindar un espacio de producción 
e intercambio, que permita facilitar el acceso 
a materiales con las especificidades requeri
das por el déficit visual.

En la línea de la realización sonora propia se 
han centrado buena parte de nuestros es
fuerzos. Se ha formado una Unidad Integral 
de Realización que abarca múltiples aspec
tos y actividades: selección de textos, selec
ción de voces, grabación y manipulación del 
soporte técnico, delineación de producción 
y diseño gráfico de portada.

Se han producido materiales en discos com
pactos con registros sonoros destinados a cu
brir las necesidades de uso interno a la vez 
que para el intercambio con experiencias se
mejantes.

Conclusiones

Formar parte del Grupo y generar acciones 
para resolver problemas que se presentan a 
los estudiantes con discapacidad en la Facul
tad a lo largo de sus carreras, posibilita la per
tenencia a la Universidad, motiva y 
fundamenta el trabajo diario y eleva a sus in
tegrantes.

Proyectar actividades que servirán de base 
para que otros estudiantes no padezcan obs
táculos previsibles, modificables en muchos 
casos, sustenta al grupo INCA.

Las actividades fomentan la autonomía de 
los estudiantes con discapacidad, y la inte
gración al ambiente social en un plano de 
igualdad con el resto de sus compañeros.

En el Grupo INCA, sus integrantes encuen
tran un ámbito de contención y apoyo a sus 
dificultades personales. Es un importante 
elemento de cohesión y pertenencia para 
aquellos que lo conforman y favorece la in
tegración de nuevos estudiantes. Muchas 
veces implica la posibilidad del aliento nece
sario para evitar el abandono de sus carreras 
que representan su proyecto de vida.

Es fundamental para llevar adelante un tra-> 
bajo de este tipo en la Universidad, la con
formación de un equipo de personas, 
integrado por profesionales, docentes espe
cializados en nuevas técnicas, no docentes y 
estudiantes. Resulta un trabajo complejo, ya 
que los grupos de trabajo se conforman con 
un importante esfuerzo.

En el equipo se fueron afianzando vínculos 
intensos de mutua representación interna, 
pertenencia, colaboración y solidaridad. El 
mismo equipo fue motivado por un grupo
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consolidado, conformado por los propios in
teresados en desarrollar proyectos y respon
der a sus propias inquietudes.

Mg. Helga Ticac
Licenciada en Servicio Social y  Magíster en Proble

mas y  Patologías del Desvalimiento, es Coordinadora del Grupo 
INCA, de la Secretaria de Extensión y  Asuntos Estudiantiles, Fa
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Carlos Maldonado
Estudiante de la Licenciatura en Comunicación con 
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Braille "a diario"

Publicación del espacio"EI rincón de Braillín"

Como consecuencia de la repercusión que 
tuvo el éxito del muñeco Braillín en el Con
curso de Experiencias Escolares, organizado 
en el año 2002 por la ONCE, uno de los pe
riódicos de mayor tirada en la provincia de 
Corrientes me ofreció un espacio semanal, 
para dar difusión a algunos temas relaciona
dos con la realidad de las personas ciegas. 
Bauticé al espacio, "El rincón de Braillin" y, 
entre otros, traté temas como la formación 
de las letras del alfabeto braille, el correcto 
trato cotidiano a una persona ciega, la im
portancia del tacto, el valor del diagnóstico 
precoz y de la estimulación visual en los 
bebés, etc.

Después de dos meses y, ante el inicio del 
ciclo escolar, las autoridades del diario me 
propusieron que "El rincón..."formara parte 
de su Suplemento Escolar y me ofrecieron 
ampliar el espacio disponible a media pá
gina.

Virginia A. Pérez de Vallejo

La posibilidad de llegar por este medio a una 
gran cantidad de niños, me enfrentó a un 
desafío totalmente nuevo... desarrollar un 
espacio interesante, divertido, y útil para con
tribuir a la difusión de la realidad de las per
sonas ciegas, del Sistema Braille en general y 
al aprendizaje de las letras del mismo, en par
ticular.

El espacio mantuvo su nombre y su protago
nista, aunque modificó su aspecto, su orga
nización y en especial, sus objetivos y el 
modo de dirigirme a los lectores. Modifiqué 
la apariencia de la estructura del signo gene
rador y utilicé la posibilidad de incorporar di
bujos al espacio, transformé sus seis puntos 
iguales en seis prendedores distintos.

Presenté cada prendedor y su ubicación, ha
ciendo corresponder la imagen de cada uno, 
con experiencias vividas previamente por el 
muñeco, ahora convertido en niño, imagina
riamente.
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La presencia de algunos p r e n d e s  en el cuerpo de BraJm, señalaban la.

distintas letras del alfabeto Braille •

Presentación del espacio

Expliqué, también, que combinando los distin
tos prendedores, podemos observar en el 
cuerpo de Braillín, las distintas configuraciones 
que dan origen a las letras del alfabeto Braille.

Me dirigí a los lectores, a través de Braillín. En 
ocasiones, lo convertí en protagonista de ex
periencias vividas por la niña ciega a la cual es
taba acompañando en su integración, como 
docente de apoyo, en una escuela primaria 
común. Otras veces, compartí situaciones ori

ginadas en mi imaginación, en las cuales nom
bré a algunos de sus compañeros, y docentes 
de la escuela, lo que aumentó la popularidad 
del espacio y captó el interés general.

Orienté los textos a temas que me facilitaron 
demostrar con palabras sencillas, la manera 
diferente en que las personas carentes de vi
sión, perciben las cosas y situaciones que nos 
rodean, e imaginé actividades para el apren
dizaje de las letras braille, que tuvieran rela
ción con los relatos, a fin de lograr que el 
mismo resultara interesante y significativo

El punto N°1, se convirtió en un prendedor con una bandera argentina; el N° 2, en uno con 
dos corazones, el N°3, en uno con la cabeza de tres ositos; el N°4, en uno con cuatro colinas; 
el N° 5, en uno con la cabeza de cinco niños y el N°6, en uno con un signo generador.-
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UH!, Uffi, UH!, |Qué susto que me llevé 
oyeren el último recreo!!!!
Como siempre, cuando sonó el timbre, 
me remi en lo puerto del solón con 
Rodrigo y con Leonardo para salir ¡un
ios.
Al Begor a la escalera, recordé sujetar
me bien del pasamanos, los otros chi
cos, apurados por 
llegarolpatio.se 
ohridanqueyovoy 
despacio porque no 
veo y, a veces, me 
empujan sin querer.
Abajo, nos encontra
mos con Darío que 
había bajado antes, 
para guardamos el 
lugor de siempre: la

accidentes.
Sin embargo, unos chicos de 5lo., no le 
hocían coso y muy cerquita de nosotros, 
jugaban a 'ladrones y Polidos". De 
pronto, uno de elos, chocó con otro y 
Ríe a parar directamente sobre mi espal
da. Llegué al piso enseguida Rodrigo 
cayó sobre mí. Yo, lo empujé a

banco de modera 
que esló enfrente de
la cantina.
Soqué los tazos que 
me mandó mi 'Abu*'
Braillonayoomen-
zcmosajugor.
Desde el micrófono, nomo siempre, el 
'frote Beruchír.' nos recordaba que no 
debemos correr en e! rncrco, poro ev¡tor

leonardo, Leonardo cayó sobre Darío y 
él, sin darse cuenta, terminó abrazado o 
una pato de! banco donde justo, justo se 
habían sentado unas nenas más Grandes

¡Qué golpozo! ¡Qué papelón!
Nos paramos !o mas rápido que pudi
mos, tratando de disimular el incidente. 
Por supuesto, mis prendedores fueron los 
que viajaron más lejos y volando!!! 
Preocupado, comencé a buscados, pero, 
en el lío del recreo, lo úrico que encon

traba eren pisotones en las 
- manos....

Por suerte, una nena de ók>. se 
ofreció a ayudarme, pero cuando 
logramos recuperarlos, el recreo 
yo había terminado y mis com
pañeros habían vuelto al salón, 
para copiar la tarea...
La nena que me ayudaba, me 
cobcó rapidHo todos los prende 
dores y después me acompañó 
hasta b escolera.
Cuando llegué al salón, mis com
pañeros me dijeron que los pren
dedores no estaban en su lugar.

Ahora, necesito que alguien me 
ayude a ubicarlos bien.... ¿me 

ayudon, ustedes, porfi.,?

Pegos y Diiminuidoí 
Viiuol» ■

Actividad N° 1
Consigno:
Reooria y pegó (o dibujó) cada prendedor en el lugar que 
le corresponde,
(Recuerda que debes relacionar cada número que está en 
mi pecho can la cantidad de dibujos de cada prendedor: 
Por ejemplo N" 1: una bonderita;N‘ 2: dos corazones, 
etc.)

i €Nombre y apellido: „¡¿u Cm.iuCI.S'....

M Á ím í , ............. .......
Esq̂ ÍH-I: i ■ ■ ¿Í nüli N*i i i iWhVmh
Domicilio:. ...........:.T...Tel.:.'.rX.:.'....'.r...

ATI N Q O N  ' tomptaó.. recortó y guardó « íM e a s

A lgunos rincones, a lgunas letras

Pueden observarse aquí algunas de las acti
vidades trabajadas por los alumnos (expe
riencia que se presenta a continuación)

Objetivos de las publicaciones

Los objetivos buscados a través de las publi
caciones fueron:

- Promover la presencia de la problem á
tica de las personas con discapacidad vi
sual, en un medio masivo de comunicación.
A través de los artículos, los niños aprenden 
desde pequeños la manera correcta de tratar

con una persona ciega, lo que les permitirá ac
tuar como agentes multiplicadores de la in
formación obtenida, entre sus pares y sus 
mayores.

- Dar conocimiento sobre las actividades 
que realizan los niños ciegos. El comentario 
de los eventos en los cuales participan los 
niños ciegos y disminuidos visuales, es testi
monio de que ellos son capaces de realizar 
las mismas actividades que sus pares con 
vista, aunque de maneras distintas.
- Poner al alcance de los pequeños lecto
res las características principales del Sis
tema Braille, y la combinación de puntos 
empleada en las letras de su alfabeto



DISCAPACIDAD VISUAL HOY
APORTES SO BRE LA V IS IO N  D IFERENCIADA

acordé que mi mamá me contó que cuando ella era 

chica, les daban cualquier cosa, hasta golosinas!!!! 

Por eso, a cada rato los animales se enfermaban y  

tenían que pasar muchos días sin poder recibir la 

visita de los niños...

Lo que más me impresionó, fue conocer al elefan

te...bah!, en realidad, la trompa del elefante. M e  

h izo acordar al tubo de la aspiradora de mi mamá, 

claro que cubierto con piel tan arrugada como la 

de mi vecino, Don Toto.

A  los elefantes les encanta comer maní, por eso, 

puse uno en la palma de mi mano, levanté el brazo 

y  esperé a que a lguno de ellos venga a  comérselo. 

Enseguida, sentí el vientito caliente que les sale de 

la nariz, y  casi sin darme cuenta, h izo un rulito con 

la punta de su trompa, puso allí el maní y  se lo

metió en la boca. ¡Uue sensación tan extrañe 

Otros animales no los pude tocar, porque cor 

más peligrosos, están en fosas lejos de las pe 

ñas. M i abuela me mostró enseguida que hal 

placas con las caroderísticas más importante 

cada uno, como el nombre, la procedencia, I 

mentación preferida, el ambiente donde vive 

¡Qué sorpresa tan linda me llevé cuando apc 

dedos en la primer placa y  me di cuenta que 

bién estaban escritas en Brailleüü!

Por supuesto, a partir de ese momento leí tod 

placas que encontré. Practiqué un montón Br 

aprendí mucho del reino animal.

¡Qué hermoso paseo!!! ¿no?

Hola... Com o les prometí, hoy voy a  contarles cómo 

fue mi visita al Zoológico de la C iudad de Buenos 

Aires.

Yo, conocía el que tenemos en la Costanera, pero 

les aseguro que aquel es muy distinto al nuestro.

Es mucho más grande y  tiene animales de todas 

partes del mundo...

Pude conocer bien a lgunos cuantos de ellos, claro, 

los más mansitos, que están acostumbrados a  que 

la gente los toque.

M uchos niños, se acercaban y  les daban de comer. 

Yo también quería hacerlo, pero al principio, me 

daba un poco de miedo. De  a  poquito me animé, y 

después sí que puse "m anos a  la obra*....

Los cuidadores nos indicaron que teníamos que 

comprar comida especial para cada uno. Sí, yo  me

Actividad N° 2
Aprendemos el Sistema Braille 

Hoy conocem os la letra A y la letra L 
Braillin nos 

m uestra la  letra A

cuando usa sólo el prendedor N°l, 
el de la banderita

Braillin nos muestra 
la letra L

cuando usa el prendedor N° 1, 
el N°2 de los Corazones y  

el N°3 de los Ositos Cariñosos

¿Quieren saber qué animales me gustaron más? 
Reemplaza las letras Braille por las letras de tu alfabeto, cí 

pleta los carteles vacíos y lo sabrás!!!

________ _____.___

c e b r *

•
• eó  n
• ____

• • • •• • m• • Í&QCCQjQ¿

e •
• e f n te
•

o so  p o • •

Hoy aprendemos la letra P y la letra O

La letra P se forma La letra O  se forma

el prendedor 1 (el de lo bandente), 
•I prendador N* 3 («I de lo» tre» oto* «onfto*») y 
el prendedor N »5 (al del equipo de Fútbol Cinco) 

(ocá «a lo figuro N" 1 )

Actividad N® 6
>

Lee las siguientes palabras y copíalas debajo can letras en tinta

t;rm .[NiE|Tri ¡ j @ 33  m
.P .Á tl.U JA  ..£0.2,.©.. j í ím í í ,......  JPAslRA.

L:lEL: l> n  ÉIeI: 1»t[- i E l11: |ElTl* 1 iriM: 1E|»1
m J M .... ílUk±É.... .P.i...U±A. £QL3..M..

PolCn VkMfi-

ÓUToRMJTo...............

El rincón de
Hola!!!!!

Si. ya ti... «I vtorn*» potado, con la alegría de habar recibido corto de iW abuela, ma ohndi da anteporle* uno letra mó» .
Alguno» niAot, lector«» da rtueilro "Rincón', ma redomoron lot octividodet, por ato hoy, voy o eraaAorla» cómo loo do» latro» dal oMobete

LiTORAUTO. V crn es 2  x  Mayo de 2003

RECUERDA
Guarda las octrvidodes que Braillin te presenta 

cada viernes. Porque próximamente 1« servirán pora 
utilizada en una sorpresa que estamos organizondo 

con Li‘

Actividad N® 7
Butco en dirección horizontal y an dirección vertical la» 10 polo- 
bai» e »condirlo» en atta Sopa fraile de Idra»

• • 

-f i !
•
• U m

•
•
• ?

•

: i
# •

A
mé
i f

•
•

• 0

•

•
4 Q m

•

4
•

— Lk_

N

Z 91
•  •  
L l

& m
J L

•
:

• •

•

A-R
•

•
• 0

•
•
t h

•

JL
•

•
if
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Experiencia escolar -"Braille a Diario

Grupo de niños de la Escuela Primaria Común N°404, de la ciudad de Comentes, que participó de la experiencia. En el centro, Fede
rico, el niño integrado, personifica a Braillín.

Consciente de la necesidad de realizar la 
comprobación directa de la efectividad de las 
actividades propuestas en las páginas del Su
plemento Escolar, gestioné la posibilidad de 
incorporar "los Rincones" al material de lec
tura de un grado de una escuela de escasos 
recursos, donde también se encontraba inte
grado un niño ciego.

La propuesta de entregar ejemplares del Su
plemento Escolar a cada alumno de ese 
grado para realizar en el aula, la lectura y las 
actividades para la enseñanza de las letras 
del alfabeto Braille, fue aceptada de inme
diato tanto por las autoridades de la escuela, 
como por la docente a cargo del grupo.

La docente de apoyo a la integración, tam
bién participó de la experiencia que se des
arrolló una vez por semana. Los alumnos,

conocían el Sistema desde que el niño ciego 
había ingresado a la escuela, aunque no sa
bían identificar las letras.

Los comentarios que precedían a cada una 
de las actividades, eran leídos en voz alta por 
uno de los niños, y seguidos por el resto. 
Estas lecturas, promovieron el diálogo grupal 
y en ocasiones la ampliación de los temas tra
tados con aportes de los niños, o de los do
centes. La motivación lograda a partir de ellos 
fue muy favorecedora del aprendizaje de las 
letras Braille y de la realización de las activi
dades. La docente del grupo resultó una de 
los participantes más entusiastas de la expe
riencia y fue la promotora de la realización de 
carpetas donde los niños fueron archivando 
las actividades a medida que las realizaban. 
La docente de apoyo a la integración aportó 
la idea de colocar a medida que los alumnos
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aprendían cada letra, tarjetas que simulaban 
las letras Braílle, impresas en tamaño grande 
en un panel, confeccionado al efecto por ella. 
Esta actividad despertó gran interés entre los 
niños y el panel fue utilizado como"ayuda me
moria" para la realización de las actividades.

Objetivos de la experiencia

- Los objetivos que se plantearon para esta 
instancia fueron:

- Brindar a los niños una herramienta signifi
cativa y motivadora para comprender el sig
nificado de los puntos en relieve del sistema 
de lectura y escritura Braille.

- Comprobar la eficacia de una iniciativa in
novadora aplicada a la enseñanza del sistema 
Braille, a niños con visión normal.

Dos niños, en plena tarea.
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Conclusión

Las dos instancias que componen la expe
riencia descripta, han tenido resultado alta
mente positivo. En nuestra ciudad, muchos 
niños han tenido acceso al aprendizaje infor
mal de algunas letras del alfabeto Braille, co
nocimientos que hasta ahora estaban 
reservados sólo a quienes estamos relacio
nados con el tema.

La experiencia realizada en el ámbito de una 
escuela común, permitió comprobar que es 
posible y positivo, utilizar un medio gráfico 
de comunicación masiva como lo es un dia
rio, para dar difusión e incluso para enseñar 
el sistema Braille a niños en edad escolar.

Prof. Virginia Pérez de Vallejo
Es profesora en Educación y  Rehabilitación de ciegos y  

disminuidos visuales y profesora nacional de Educación Preesco- 
lar. Se desempeña como Coordinadora Técnico-docente del Área 
de Discapacitados Sensoriales, del Ministerio de Educación y  Cul
tura de la Provincia de Corrientes. Recibió el Primer Premio por el 
muñeco didáctico Braillin en el concurso de Investigación Educa
tiva sobre Experiencias Escolares, organizado por la ONCE en 

2002. Es autora de diversas publicaciones y  de "Braille a diario".



Oda al Buen Ciego
DISCAPACIDAD VISUAL HOY
APORTES SOBRE LA VISION DIFERENCIADA

Pablo Neruda (Isla Negra)

La luz del poeta ciego era su compañera.

Oh hermosura de ver al hombre completo
con su flor y su dolor
y ver de pronto al héroe ciego
levantando al mundo,
haciéndolo de nuevo, anunciándolo,
nacido otra vez de él
entero y estrellado
con la infinita luz del cielo oscuro.

El ciego hijo de la luz 
mantuvo la integridad del hombre 
y no fue la soledad, la oscuridad, 
sino la raíz del ser y fruta clara.

Y cuando vaciló su ternura,
ella tomó sus manos y las puso en su rostro, 
y fue como violetas el minuto, 
y toda la tierra se hizo fragante.

i
Cuando se fue, a su lado
ella era rumorosa sombra, la frescura.

Y se fueron a sus trabajos 
capaces de la vida 
profesores del sol
de luna, de madera 
y de agua.
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El poeta ciego Pedro Rosell Vera visitó a Neruda en Isla negra junto a su primera esposa. 

Él los atendió con gran cordialidad y  les obsequió estas algas fósiles de su colección.

Erna Montenegro de Rosell
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La Geometría y los Alumnos 
con Discapacidad Visual

La enseñanza de la geometría a estudiantes 
con discapacidad visual nos da la posibilidad 
de demostrar que la diversidad, antes que 
constituirse en obstáculo, puede operar en
riqueciendo la experiencia de todo el grupo 
y por consiguiente, la de cada uno de sus 
miembros. Al permitir la articulación de pro
cedimientos diferentes, se socializa el saber.

El alumno ciego accede al conocimiento y la 
construcción de rectas, ángulos y figuras ge
ométricas por medios alternativos a la vía vi
sual, que despiertan el interés de sus 
compañeros. Mientras éstos se valen del pi
zarrón, láminas y útiles de geometría de uso 
común, quienes presentan discapacidad vi
sual recurren a láminas tridimensionales, úti
les con marcas en relieve, compases con 
ruedas dentadas, punzones, planchas de 
goma, planchas magnéticas con varillas 
imantadas, referencias corporales, etc.

En cuanto a la introducción de conceptos ge
ométricos, no hay diferencias en los tres mo
mentos que contempla:

1- Presentación del "nuevo objeto": los alum
nos observan láminas en relieve, que contie
nen además otros objetos conocidos. Lo 
distinguen y aprenden su denominación ge
ométrica.

2- Ejercitación en el trazado: mediante des-

Ema Montenegro de Rosei

plazamientos y referencias corporales, em
pleo de cuerdas, manipulación de varillas, 
modelado en plastilina, utilización de geo- 
planos, plegado de cartulina y trazado en 
planchas (de goma, magnéticas o de relieve 
en positivo). La acción sobre los objetos 
siempre resulta un gran aliado para facilitar 
la comprensión.

3- Aplicación: Utilización del nuevo conoci
miento. (Plástica, realización de guardas, re
solución de problemas, etc.)

Útiles de Geometría

- Reglas y escuadras con marcas en relieve: 
En el mercado pueden conseguirse de varia
dos tamaños, con diferentes marcas para 0,5, 
1,5 y 10 cm. Las hay milimetradas, pero no es 
nuestro objetivo procurar que estos alumnos 
realicen construcciones con precisión mili
métrica.

-Transportadores: Las marcas son diferentes 
para 5,15. 30 y 45 grados. El modelo Perkins 
posee una aguja móvil que ayuda a dibujar o 
medir los ángulos.

- Compases: Una de sus puntas posee una 
rueda dentada. La abertura se mantiene fija 
mediante un tornillo que impide que las pun
tas se muevan una vez elegida la medida a 
utilizar. Un modelo alternativo, aunque de
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uso más restringido, reemplaza la rueda den
tada por una punta.

-Tiralíneas Perkins de ruedas dentadas. Po
seen ruedas de diferente tamaño, lo que per
mite trazar marcas con distintos relieves.

- Planchas de goma: Sirven para realizar tra
zados en relieve. Para interpretar estos gráfi
cos hay que invertir la hoja.

- Plancha para dibujo en positivo. Requiere 
una hoja plástica especial, y no es necesario 
darla vuelta para dibujar. Los gráficos se per
ciben del mismo lado que se trazan.

- Plancha magnética: Permite la realización 
de gráficos mediante varillas y cordones de 
goma magnética. (Resultan muy adecuadas 
las varillas de los burletes de heladeras).

- Hojas braille. El papel tipo manila entre 120 
a 180 gramos posibilita la realización de grá
ficos resistentes.

Algunas recomendaciones para el trazado 
artesanal de gráficos

Una mirada retrospectiva a las publicaciones 
braille, nos indicará que en este dominio, 
como en otros, es mucho lo que se ha avan
zado. En un principio, el criterio que presidía 
las impresiones braille, era de orden econó
mico: ahorrar espacio. Hoy resulta indiscuti
ble que todos tenemos derecho a disfrutar 
de lo estético, y a ser educados con ese con
cepto. En consecuencia, es oportuno plante
arse si siempre es válido privilegiar criterios 
cuantitativos. Podríamos caer en falacias como afir- 
margue la educación o la cultura son caras"

Cada vez son más frecuentes las publicacio
nes braille con tapas de color, espacios libres
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y títulos en tinta, o las impresiones en código 
braille y visual, que resultan atractivas para 
todos. Una lámina o gráfico en relieve, que 
además atraiga la atención de personas con 
vista, cumple una función que trasciende la 
utilidad que pueda prestarle a las personas 
ciegas. Al respecto, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad habla 
del Diseño Universal o Modelo Único para el di
seño, tanto industrial cuanto de útiles, espacios, etc., 
para facilitar la accesibilidad.

Señalaremos a continuación algunas técni
cas que pueden facilitar el trazado y la inter
pretación de gráficos en relieve.

Es necesario tener presente que los gráficos 
en general, suelen ir acompañados por letras 
o números que los identifican. En conse
cuencia, es conveniente realizarlos de un ta
maño entre 7 y 10 cm aproximadamente, 
contemplar además el espacio para las letras 
y eventualmente, un espacio suplementario 
para agregar otra información, según lo re
quiera cada caso.

Ejemplos: 1- Para escribir al pie de un trián
gulo equilátero (utilizando la signografía ma
temática braille)

triángulo abe equilátero
(3 lados iguales)
lado ab = lado be = lado ca

debemos disponer 16,18 y 20 espacios brai
lle respectivamente, o si se prefiere estimar 
en términos de longitud, 10,12 y 13 cm apro
ximadamente.

2 - Si se trata de escribir en el interior de un 
ángulo

//_ ir // _ /zt/;alfa o 3
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es necesario tener presente que dicho án
gulo debe tener una abertura mínima de 30° 
para poder escribir en su interior los dos ca
racteres que demanda en braille tanto "alfa" 
como "3", y comenzar la escritura unos 3 cm 
alejados del vértice, a fin de posibilitar una 
lectura funcional.

Otro aspecto a considerar es la diferenciación 
de relieves, para indicar cambios que visual
mente puede marcar el cambio de color. La 
bisectriz de un ángulo, el radio de una cir
cunferencia, un sector circular, se perciben 
mejor si se marcan de manera destacada. 
Esto se puede lograr utilizando ruedas den
tadas diferentes, o en su defecto, trazando lí
neas dobles.También pueden pegarse hilos, 
lanas, alambres de texturas distintas.

Si la enseñanza de un concepto demanda un 
gráfico, éste contendrá sólo lo que queremos 
enseñar. Un gráfico sobrecargado confundirá 
al estudiante.

El uso de los útiles mencionados es sencillo 
y con un poco de práctica puede adquirirse la 
técnica y el pulso necesarios para conseguir 
relieves parejos.Tal vez pueda ofrecer alguna 
dificultad el uso del compás, pues si se nos 
desplaza aunque sea levemente el eje donde 
apoyamos el centro, la circunferencia que
dará alterada. Para evitar este inconveniente, 
es recomendable mantener fijos la mano y el 
compás, y mover la hoja.

Hasta aquí nos hemos referido a la confec
ción de gráficos por parte de maestros, auxi
liares o voluntarios. La construcción de los 
mismos por parte de los estudiantes ciegos 
dependerá de la situación de cada uno: si vie
ron anteriormente, si conservan resto visual, 
funcionamiento de su coordinación, motrici- 
dad fina, ejercitación previa, etc. Lamenta

blemente, esto suele confundir a muchos do
centes, exigiendo destrezas que demandan 
considerable tiempo, superior al que se dis
pone en general. Es necesario tener presen
tes los medios alternativos señalados al 
principio del capítulo, a los que nos referire
mos a continuación.

Gráficos y demostraciones alternativas

Uno de los momentos más apasionantes 
para el docente, lo constituye la búsqueda de 
medios alternativos para transmitir un cono
cimiento. Es un desafío a la creatividad y un 
reto para demostrar "que sí se puede". No es
tamos auspiciando actitudes omnipotentes; 
sí, invitando a la reflexión a quienes puedan 
pensar a priori que ciertos contenidos no po
drán sertransmitidos"porque los alumnos no 
los van a entender". ¿Por qué depositar la su
puesta incapacidad en el otro? ¿No seremos 
nosotros los incapaces?

Al referirnos a la introducción de conceptos 
geométricos, mencionamos, en el punto 2, - 
Ejercitación en el trazado-, distintas acciones. 
Agregaremos algunos detalles específicos 
con el propósito de optimizarlas:

Desplazamientos: Los puntos fijos se acom
pañarán con referentes sonoros, que pueden 
ser las voces de los niños ubicados en dichos 
puntos. Las distancias no excederán de 2 m. 
La utilización de cuerdas puede facilitar los 
desplazamientos, marcando distintas posi
ciones (paralelas, diagonal, perpendicular).

Si se trata de efectuar movimientos con 
miembros inferiores y superiores, en un pri
mer momento puede tomarse al niño ciego 
como modelo para realizar demostraciones, 
ya que no tiene la posibilidad de copiar utili
zando la vista. Lejos de representar un re
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curso exclusivo para niños, los brazos simu
lando una "X" pueden servir para marcar án
gulos opuestos por el vértice, adyacentes o 
complementarios. Extendidos paralelos, re
curriendo a una varilla que los corte en posi
ción transversal pueden marcar las distintas 
posiciones: alternos internos, correspon
dientes, alternos externos, etc.

Otro referente corporal valioso lo constituye 
la espalda. Se pueden trazar líneas en distinta 
posición, figuras sencillas, letras y números, 
(las posibilidades no se agotan allí: con las 
palmas, se pueden marcar ritmos y hasta di
ferentes pasos de baile).

Modelado en plastilina: Es uno de los recur
sos más sencillos de utilizar, tanto para el re
conocimiento cuanto para el trazado. Su uso 
puede complementarse con varillas, alam
bres o hilos. La falta de color puede reempla
zarse realizando marcas con un punzón, 
birome o estilete. Como ya expresamos, un 
tamaño recomendable para los modelos, 
puede tener entre 7 y 10 cm.

Los geoplanos sirven para marcar líneas, án
gulos, polígonos, figuras circulares, etc. Para 
poder utilizarlos de manera eficaz, el estu
diante debe disponer un tiempo previo para 
conocer las posibilidades que brinda y ejer
citarse en su manejo.

La pizarra magnética Perkins es un tablero 
rectangular de 0,50 x 0,70 m, cuadriculada en 
relieve con cuadrados de 3 cm de lado.Tiene 
como accesorios varillas, hilo, letras y núme
ros magnéticos. Es ideal para utilizar en geo
metría, ya que su poder magnético resiste a 
los requerimientos del tacto (las figuras no se 
deforman una vez trazadas).

Plancha de dibujo en positivo: la plancha
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Dycem se fabrica en Inglaterra y trae como 
complemento unas hojas que muestran di
rectamente en relieve los trazos que se reali
zan con una birome. Algunos estudiantes las 
usan eficazmente en clases de dibujo.

Plegado en cartulina: Puede utilizarse en 
todos los niveles. El tamaño y la consistencia se ele
girán de acuerdo a cada caso particular.

Nota:

Biblioteca Argentina para Ciegos. Lezica 3909-C.A.B.A. - Tifio- 
nexos Alsina 2604 C.A.B.A. - Instituciones donde puede obte
nerse material didáctico. También pueden realizarse en forma 
artesanal, recurriendo a materiales que se consiguen en plaza..

Los tiralíneas de ruedas dentadas pueden fabricarse con las que 
se utilizan para mecanismos de relojería o las de marcar ravio
les; las reglas pueden marcarse realizando muescas o pegando 
marcas, al igual que el transportador.

Tengamos presente que muchas son las personas que apren
dieron y aprenden sin conocer siquiera los medios auxiliares. 
Los primeros estudiantes ciegos que alcanzaron títulos univer
sitarios, (abogados, músicos, profesores de idiomas, de mate
mática), se graduaron sin conocer el grabador, y  utilizando 
exclusivamente la pizarra braille y  el punzón.

Bibliografía:

Gvirtz, Silvia y  Palamidessi, Mariano: El ABC de la Tarea Docente
- Currículum y enseñanza -  Editorial Aique, 2005

Parra, Cecilia y  Saiz, Irma (comps.): Didáctica de Matemáticas
-  Editorial Paidós, 1994

Prof. Erna Montenegro de Rosell

Es miembro de la Comisión Directiva de ASAERCA y 
dirige su Revista "Discapacidad Visual Hoy". Es Profesora de Cie
gos y  Disminuidos Visuales con Capacitación Docente para 
Nivel Terciario y  se desempeña como Capacitadora del Pro
grama Argentino de Educación a Distancia para Ciegos del Ins
tituto Román Rosell. Participó en el Consejo Consultivo 
Honorario de la Comisión para la Plena Participación e Inclu
sión de las Personas con Discapacidad -  COPIDIS y  colabora en 
las áreas de su especialidad con la Unión Latinoamericana de 
Ciegos -  ULAC.
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DOSSIER
LA PROBLEMÁTICA SOCIO-EDUCATIVA 
DE LA PERSONA CON BAJA VISIÓN

Resumen

Este artículo constituye un resumen de 
un trabajo de investigación con idéntico 
título basado en el análisis de relatos es
colares de personas adultas con baja vi
sión. En él, la autora indaga acerca de 
cuáles son las barreras para el aprendi
zaje y la participación que encuentran en 
la sociedad en general y en el ámbito 
educativo en particular estas personas.

Es muy poco el conocimiento que la so
ciedad en general y los docentes en par
ticular tienen acerca de las características 
de la baja visión: qué significa que una 
persona tenga baja visión, cómo ve al
guien que ve mal, qué limitaciones tiene, 
qué tipo de ayuda necesita.

Las personas con visión normal pueden, 
quizás, imaginar lo que significa ser ciego 
pero desconocen y les cuesta compren
der qué significa "ver mal".

Los docentes tienden, algunas veces, a 
pensar que son niños que casi no ven y 
otras (la gran mayoría) a tratarlos como 
niños con visión normal negando la si
tuación y "descreyendo" de la palabra del 
docente especialista. Pareciera aceptarse 
el ver y el no ver, el blanco y el negro pero 
no la gran cantidad y variedad de "grises". 
Del problema mencionado se despren
den consecuencias que obstaculizan el 
trabajo cotidiano tales como:

- Resistencia a anticipar el material para 
su adaptación:"no hace falta, yo lo adapto".

- Negativa a la utilización del material 
adaptado: "él quiere tener las mismas fi
chas que los otros chicos"

- Descreimiento de la palabra del do
cente especialista "¿cómo puede ser que 
haya que agrandar tanto los textos si 
puede ver los mensajes del celular?"

- Resistencia a prescindir del copiado 
del pizarrón

- Calificación de "problemas de con
ducta'^ características conductuales de los 
niños con baja visión, como, por ejemplo, 
pararse para ver las cosas de cerca.

En los relatos que las personas con baja 
visión hacen acerca de sus experiencias 
escolares abundan los ejemplos de situa
ciones de incomprensión, de descon
fianza, de sospecha que ejemplifican la 
problemática mencionada.
Las adaptaciones de acceso, sin duda una 
clave importante en la educación de las 
personas con discapacidad visual, apare
cen fuertemente mencionadas: porque las 
recibieron, porque no las recibieron, por
que las recibieron en forma desajustada.

Todas las personas entrevistadas viven 
como positivas las situaciones en las que 
se comprendió cuáles eran sus reales ne
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cesidades (por parte del ámbito común o 
especial).

El caso de Viviana

Viviana tiene 41 años de edad. No hizo jar
dín de infantes. Empezó primer grado en 
una escuela común a los 6 años. En se
gundo grado, cuando se dan cuenta que 
tiene dificultades visuales, la pasan a edu
cación especial (primero la escuela 35 para 
disminuidos visuales y luego la escuela 
Santa Cecilia para ciegos como interna). 
Hace allí hasta quinto grado inclusive.

Dado que en sexto cierran el internado, ter
mina su escolaridad primaria en una escuela 
común sin maestra integradora. La secun
daria la hace recién a los 17 años en un ser
vicio nocturno. Acaba de recibirse de 
psicóloga en la UBA.

E: ¿Era una escuela para ciegos, no?
(refiriéndome a la Escuela Santa Cecilia)
V: Era una escuela para ciegos, sí.
E: ¿Pero vos tenés resto visual?
V: Sí, yo tengo un resto visual importante. 
Yo... es decir, de lejos no veía, en ese mo
mento cuando estaba en la escuela común, 
me sentaba en el primer banco y no alcan
zaba a leer el pizarrón. Pero de cerca sí, 
podía leer textos comunes. Hasta las letras 
de los diccionarios que son muy chiquitas, 
podía leerlas, con dificultad.
Y bueno... y la verdad, que en la escuela 
que era para ciegos, no sabían muy bien 
que hacer conmigo, porque bueno, en prin
cipio, bueno, empecé y utilizaba cuadernos 
comunes. Después... unas carpetas espe
ciales, que tenían hojas con renglones re
marcados, y escribía con marcador. 
Después volvieron a darme cuadernos co
munes. Después quisieron que aprendiera 
el Sistema Braille. ...Estoen 5o grado.

Bueno, yo la verdad, me resistía. ..yo me re
sistía a leer en Braille, yo leía con la vista 
porque alcanzaba a leerlo.
E: Porque vos capaz que los puntltos los 
veías con los ojos...
V: Los veía...claro, podía leer (se refiere a que 
podía leer braille con la vista, no con los dedos).

En el relato trascripto se ve dramática
mente cómo no existe un análisis de qué 
es lo que necesitaba la niña para leer y es
cribir sino que se hace'lo que se supone 
se debe hacer" en una escuela especial 
para niñas ciegas.

De su paso en sexto y séptimo grado a 
una escuela común dice Viviana:

E: ¿ Tenías maestra Integradora?
V: No. Era... fue muy, muy, muy difícil. Fue 
muy difícil. Sobre todo 6o grado. Porque me 
costó adaptarme y me costaba. Me 
acuerdo que... pasaba hojas porque no era 
muy prolija, me costaba escribir. Y me 
acuerdo que... me costaba bastante. 
Aparte, en esa época se calcaba, y yo no 
había calcado nunca y me costaba. No veía 
el dibujo, me costaba verlo y entonces, la 
verdad que bueno, fue un cambio también 
muy grande. Tenía dibujo.

De ser obligada a leer en braille Viviana 
pasa a tener que calcar dibujos. Cuando 
dice enfáticamente "tenía dibujo" expresa 
claramente la"novedad"de la tarea visual 
que le pedían, la extrañeza ante la cer
teza de que entonces "tan ciega no era".

El caso de Lautaro

Lautaro tiene 20 años. Hizo toda su esco
laridad inicial, primaria y secundaría en 
escuelas públicas de la ciudad deTapal- 
qué. Ahora estudia musicoterapia en la
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UBA. Nunca hubo intervención de edu
cación especial.

Ocasionalmente viajaba a Buenos Aires 
en donde recibía asesoramiento externo 
principalmente sobre cuestiones ligadas 
al acceso (ayudas ópticas, uso de la com
putadora, por ejemplo). Esta ayuda se di
rigía más a sus padres que a él mismo.

A lo largo de toda la entrevista Lautaro se 
define como un alumno con problemas 
visuales. De forma absolutamente natu
ral menciona que"como no veía bien"re
cibía o recibe algún tipo de adaptación 
del material.

Lautaro menciona a lo largo de la entrevista 
cuestiones ligadas al acceso. Las barreras de 
este tipo que surgieron fueron sorteadas por 
iniciativas de los docentes comunes de sus es
cuelas, de sus padres, de él mismo.

E: ¿ Vos fuiste a la escuela en Tapalqué, 
verdad?
L: Sí
E: ¿A h í no tenías una maestra integra
dora o alguien que se te acercara, para 
adaptarte el material o ayudarte con 
algo?
L: No, los mismos profesores 
E: Los mismos maestros lo hacían.
L: Sí, sí
E:¿Qué tipos de ayudas recordas? Ya me 
mencionaste recién una maestra que 
ampliaba los textos, que te los copiaba, 
¿Te los copiaba ampliados?
L: No, copiaba mis apuntes en mi carpeta. 
Lo que ella escribía en el pizarrón, lo co
piaba en mi carpeta, además. Después, sí, 
me traían las fotocopias ampliadas, 
cuando en casa me la pasaba leyendo. Eso

sí me servia. Pero después ni la fotocopia 
ampliada alcanzaba, así que... era como 
medio de gusto. Y... no, en el secundario 
también, en matemáticas, me copiaban los 
ejercicios a mi hoja.
E: ¿Y  vos no tuviste... me decís que no 
tuviste drama en la escuela?
L: No, no. No. Por eso será. Que somos 
todos más comprensivos en el interior

Llama la atención el adjetivo que Lautaro 
usa para definir, en definitiva, a su escuela: 
una escuela comprensiva. Una escuela que 
lo albergó, lo educó y se hizo eco de sus ne
cesidades especiales. Una escuela que no sé 
sí sabe que es inclusiva. Una escuela a la que 
ningún docente especial asesoró. Una es
cuela que simplemente sabía que Lautaro 
era su alumno, que Lautaro no veía bien, 
que no leía del pizarrón, que necesitaba fo
tocopias ampliadas.

El caso de Lucas

Lucas (29 años) fue a escuela común, jardín 
y primario, sin recibir ningún tipo de apoyo. 
A diferencia de Lautaro lo recuerda negati
vamente al igual que un intento de secun
daria fracasado en un industrial.

"Los problemas estaban en primer lugar 
en que me tenía que sentar adelante de 
todo porque los profesores escribían nor
mal, quizás, para el resto. Pero para uno, 
no. Yo me tenía que sentar en la primera, 
en la segunda fila, o decirle al profesor 
"escriba más grande". Y ahí venía que, 
cuando uno en una escuela normal le 
dice al profesor'éscriba más grande"por
que no ve, o sos objeto de burla por un 
lado y quizás el profesor te da pelota una, 
dos, tres clases, pero después, no va a co
rregir su manera de dar una clase, quizás, 
que la dio siempre así, por una persona
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que "escriba más grande que no veo". Por
que yo no veía, por ahí sí le decía. Pero era 
una, dos veces y después volvía a lo nor
mal. Porque era la costumbre y no le 
iba... no le echo la culpa, todo lo contra
rio. Pero si no, era todos los días "acuér
dese que tiene que escribir más grande 
porque no veo".

Lucas usa una y otra vez la palabra "nor
mal". Casi pide disculpas por haber "es
tado allí" con "el resto"que veía bien. El no 
recibió asesoramiento por parte de una 
maestra integradora ni tuvo maestros in
tuitivos que supieran comprender sus ne
cesidades.

"...los planos de dibujo técnico son muy 
exactos, entonces, iba de 7 de la mañana a 7 
de la tarde y me quedaba a la noche nada 
más para hacer los planos y los dibujos y ter
minaba. ..oíos hacía mal, o terminaba con 
la vista fulminada, porque era tanta la pre
cisión que... y la exigencia! A todo, que el 
profesor de dibujo, podías haber estado 
toda la noche tres, cuatro horas haciendo un 
plano y si veía que... los controlaba y si te 
pasabas por medio milímetro, te lo rompía"

Tras esta experiencia Lucas asiste a una 
escuela secundaria que tenía en su pro
yecto la inclusión de jóvenes con disca
pacidades visuales y auditivas (fue una 
experiencia piloto). Sobre esto comenta:

"Lo que hacía mucha gente en el secunda
rio este ya para gente con discapacidades 
era: iba y se grababa las clases. Se llevaban 
el grabador, grababan las clases si no 
veían. Tenía compañeros no videntes, así 
que ellos se grababan las clases o iban dic
tando y ellos escribían en braille. Entonces 
era, ahí sí, como que me sentí más conte
nido, no? como que ya eran las personas 
como... que o estaban igual o tenían más 
problemas que uno, entonces era un grupo 
muy solidario. Porque uno se ayudaba 
entre otros... "vos no ves, o vos no podés..

era así. Entonces es como que nos sentía
mos más contenidos. Y no estábamos con 
el temor de si "uy tengo que decir..." o de 
"no veo bien"... porque estábamos casi 
todos en la misma. Había personas tam
bién normales, que veían bien. Pero la prio
ridad la teníamos los que teníamos 
problemas de visión."

Lucas claramente dice que allí los "otros" 
eran los "normales". Que estaba permitido 
ser diferente.

El caso de José

En tiempos distintos (el entrevistado 
tiene hoy 55 años) el relato de José tiene 
puntos en común con el de Lucas.Tras in
tentos fallidos en primarios comunes 
asiste a un grado de"preservación visual" 
que eran aulas para niños con discapaci
dad visual incluidas en escuelas comu
nes. Sobre esto dice:

"Entonces fui a esos grados de preservación 
visual. Fui a uno que estaba en la escuela 
República de Chile. Esa escuela todavía 
sigue existiendo. Una escuela hermosa. (...) 
En aquella época, yo no sé cuántos años 
tenía, pero era una escuela hermosa, muy 
linda, con mucha luz. Las aulas... tenía una 
galería, digamos, que con un... había un 
gran patio y las aulas estaban alrededor 
ocupando tres lados del rectángulo del 
patio. (,..)M e gustaba mucho entrar en ese 
lugar, era hermoso.
(...)
El grado de preservación visual funcionaba 
en un aula en el primer piso en un extremo, 
o sea que uno salía y tenía... saliendo del 
aula hacia la derecha estaba la baranda 
donde terminaba la galería y uno miraba 
abajo y estaba el jardín. Era una belleza. 
Mucha luz, mucho sol.
¿Por qué digo que esos grados eran una
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maravilla? Las aulas comunes de esa es
cuela tenían, digamos, dos luces colgantes 
que eran, con dos grandes globos y lámpa
ras dentro de esos globos colgadas del 
techo. El grado de preservación visual, en 
lugar de tener esos globos con lámparas 
que colgaban, tenía paneles con tubos que 
hacían que la luz fuera difusa y era mucho 
mejor para poder ver.
Había un pizarrón en el frente del aula y 
había pizarrones en los costados. Cada pi
zarrón, los dos del frente y los dos del cos
tado que estaban frente al gran ventanal, 
tenían sendos tubos con un interruptor que 
estaba al lado del tubo. Uno estiraba la 
mano arriba y encendía el tubo, entonces 
se iluminaba todo el pizarrón.
Los asientos eran individuales, uno tenía el 
asiento y el pupitre en un solo mueble, digamos 
así, además cuando digo mueble lo digo en el 
sentido cabal de la palabra. Porque esos asientos 
se movían individualmente uno los podía correr 
y acercarlos al pizarrón donde la maestra había 
escrito lo que hubiera escrito y uno podía ver prác
ticamente al lado del pizarrón. Podía acercarse 
tanto como necesitara por su disminución visual. 
Te estoy hablando de 7 953. Eso es una ma
ravilla... (...)
Yo creo que para los tiempos de los que ha
blamos eso era todo una maravilla, porque 
además nos dotaban de unas hojas ama
rillas para escribir, unas hojas de carpeta 
enormes, como si fueran carpetas de di
bujo. Con renglones verdes y escribíamos 
con unas plumas que se usaban para di
bujo también, unas plumas con distintos 
grosores había, y mojábamos ahí en los tin
teros que había en los bancos, porque en 
aquella época se usaba todavía el tintero. Y 
bueno así escribíamos."

Resulta conmovedor en este relato, cómo 
este hombre recuerda las sensaciones 
que tuvo cuando en segundo superior 
entró a un aula ¡accesible!; cuando las ba
rreras que obstaculizaban su aprendizaje 
se allanaron. Iluminación correcta, per
miso para acercarse al pizarrón, hojas 
amarillas, plumas de trazo grueso, pare
cían ser posibles sólo en ese ámbito es
pecial, protegido, acogedor, iluminado.

Los casos de Martín (23 años), Nor- 
berto (29) y María Sol (31)

Los tres concurrieron a escuelas comunes 
durante toda su escolaridad. Sólo Nor- 
berto recibió asistencia de maestra inte- 
gradora. Hablan con toda naturalidad de 
las adaptaciones que sus maestros co
munes o especiales propusieron.

Dice Sol:
"Sí, me sentaba adelante. Y en primer 
grado, como por ahí me costaba un poco 
más, hasta que agarré viaje, la maestra me 
hizo llevar una pizarra, para tenerla yo al 
lado, entonces me escribía a mí.

E: ¿La maestra común?
M S:S Í
E: ¿Integradora no tenías?
MS: No tenía, no, no. Fue una idea de la maes
tra y de mi mamá aparte. Pará, no... en pri
mer grado, primero y segundo grado. Después 
ya no. Pero me senté siempre adelante. Desde 
primer grado hasta que terminé el secunda
rio, siempre me senté adelante. En la facultad 
también, siempre adelante."

El relato de Sol (que tiene una impor
tante disminución visual) fluye como el 
de Lautaro. Fueron a una escuela (la que 
había en el pueblo) y aprendieron sin 
grandes dificultades. Ahondando en la 
entrevista Sol nombra muchas adapta
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ciones (grabaciones, fotocopias amplia
das, entre otras) que formaban parte del 
"paisaje" escolar.
Dice Norberto:
N: Hice toda la primaria completa. Sin nin
guna dificultad más allá de lo que son las 
ayudas: tener una maestra integradorayla 
letra ampliada.

Síntesis perfecta de lo que puede ser. 

Dice Martín:
"E: ¿En el colegio, alguna vez recibiste 
apoyo de parte del ámbito de educación 
especial, tenías alguna especie de apo
yatura...o?
M: No. Yo me arreglaba... nada más, prác
ticamente mi maestra integradora era mi 
compañero de banco que era el que me leía 
siempre todas las cosas. Yo iba anotando y 
después. Y después en mi casa estudiaba. 
Pero no, en ese sentido no tenía problemas. 
E: ¿Esto de ampliar la letra... esto es 
algo que...?
M: Sí... yo, en realidad, todas las cosas que 
fui encontrando como soluciones para mi 
problema, las fui armando un poco to
cando de oído y averiguando.
Del centro "Voss" nos enteramos una vez, 
mi mamá escuchó algo en la tele, pero 
nunca tuve ninguna maestra integradora, 
ni fui a un consultorio donde podría haber 
distintos apoyos, que me enseñasen a usar 
determinados programas, nada.
Tampoco desde el colegio hubo ni la mínima in
tención de acercarse a ver desde el gabinete... a 
mí, jamás hablé con la pedagogo, con la psico- 
pedagoga. Era nulo el gabinete en realidad (risas), 
había una monja en una época que no estaba ni 
recibida, después hubo una profesora...
Pero, todo lo fui armando en base a lo que

yo veía que me podía dar más resultado. 
Me leían mucho... sobre todo en el colegio 
primario y secundario, cuando era poco, 
me leían en mi casa. Porque es poca canti
dad, eran cuatro o cinco hojas, no había 
tanto. Después algún libro más largo mi 
mamá me lo había leído en cassette y yo lo 
escuchaba. Todo lo que eran mapas, los 
ampliaba o compraba... si yo tenía que 
hacer, por ahí un planisferio, me compraba 
en vez del planisferio, o el mapa de Amé
rica, compraba América del Sur en grande o 
América Central en grande y América del 
norte en grande. Y después, si me decían 
"marcá la capital de tal o el río de tal", lo 
marcaba, si en realidad prácticamente, era 
difícil que hubiese algo que abarcase las 
tres partes en que se dividía América, en
tonces yo era como que compraba las par
tes por separado porque me facilitaba para 
trabajar. Y si había que marcar algún río, yo 
lo que hacía, por ahí mi mamá o mis her
manas me lo remarcaban en negro el río 
mas fuerte, todos los ríos que había por ahí 
en el sector que yo tenia y después los iden
tificaba así."

En el relato de Martín aparece una familia 
intuitiva y colaboradora (mamá, hermanas) 
y una escuela que permitió la inclusión de 
Martín sin grandes preocupaciones.

Todos los entrevistados hacen mención a la 
situación particular de la baja visión
como un lugar"gris"entre el ver y el "no ver".

Dice Martín:
"La baja visión es algo que yo noto que... 
el que te ve de afuera no termina de enten
der qué es lo que tenés. Es como que no está 
encasillado en nada.”
"La baja visión, a diferencia de la ceguera o
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a diferencia de otro tipo de discapacidades, 
no es notorio para el otro. No es que yo 
llego, o voy con el bastón, con la silla de rue
das. .. podés... yo por ahí te estoy mirando 
y te miro un poco de costado, medio tor
cido, pero nadie ve en mí algo que haga pa
recer que tengo una discapacidad. 
Entonces, por ahí lo que cree, la mayoría de 
la gente te dice "¿Qué, no usas anteojos?". 
La salida para ellos es... una persona que 
tiene miopía, como si fuese otro tipo de en
fermedad visual mucho más leve que la 
baja visión.
Yo por más que me ponga anteojos, las cé
lulas que tengo muertas en el ojo no las voy 
a recuperar.
Entonces, por ahí, quizás tengo que 
hacer... no sé si autocrítica, pero quizás 
uno no supo explicar del todo mejor la si
tuación, pero... estaba claro que si yo ne
cesito que me impriman una letra tamaño 
24, no llego a ver del primer banco al piza
rrón, que escribía pegado a la hoja y un 
montón de cosas, bueno, evidentemente, 
había algo importante. No era simple
mente un problema de anteojos o algo.
Me parece que por más que yo pudiese no 
saber, o le explicaba del todo cual era la di
ficultad, igual había una mala intención"

Con la expresión "mala intención" Martín 
hace referencia a la actitud de descon
fianza por parte del otro que ve, muchas 
veces narrada por las personas con baja 
visión. Más adelante da un ejemplo:

"Estábamos con una pelotita de tenis, pa
teándola así. Pasa una profesora y me 
dice: Martín, estás jugando con esta pe
lota que es así de chiquita y después no 
ves los textos?"

Dice José:

"Entonces, ni chicha ni limonada. Uno no 
veía ni dejaba de ver.
Veía como para moverse solo. Veía como 
para disfrutar el amanecer, para disfrutar 
de todo eso. Yo disfrutaba mucho de lo que 
veía. Me gustaba mucho mirar el cielo."

José parece disculparse por disfrutar de su 
visión que le servía "como para disfrutar la 
vida"aunque no para leer del pizarrón.

"Yo me sentía como caminando por una cor
nisa, porque miraba para un lado de la cor
nisa y estaban los que veían, pero yo para ese 
lado no me podía tirar porque no veía. Y mi
raba para el lado que estaban los ciegos y yo 
no me quería tirar para ahí, porque “yo veo! 
Yo no soy ciego! No quiero estar ahí. Esa 
gente es distinta de lo que soy yo".
“Y la maestra me prestó una pizarra como 
para que yo en verano aprendiera braille. Y 
pero claro, ¿yo para qué iba a aprender brai
lle si yo no era ciego? Pero ella pensaba que si 
yo aprendía braille podía tener una comuni
cación, de alguna forma más concreta, por
que de esta manera, de la manera en que yo 
me movía, ni leía ni dejaba de leer (risas). Pero 
la realidad es que lo que podía leer era lo que 
me servía para estudiar. En cambio si yo 
aprendía a manejarme con el braille, por ahí 
la cosa iba a ser más... qué se yo. Más fácil. 
Me iba a definir y me iba a bajar de la cor
nisa esa para algún lado."

Aquí la escuela especial intenta amoldarlo 
a sus parámetros establecidos: las profeso
ras de "ciegos"enseñamos "braille".

"Esa situación, esa, la imagen de la cornisa, 
es la imagen que uno tiene mirada desde el 
punto de vista de la sociedad que ve al dis
minuido visual como en una cornisa, creo. 
O por lo menos lo veía en aquella época de 
una manera, quizás, mucho más acen
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tuada que ahora. Pero también, esa visión 
de la cornisa es la que tiene uno desde 
adentro de uno mismo. Y eso creo que es lo 
más grave, porque cuando uno la tiene 
desde adentro, uno no está decidido a mo
dificarla, y al no estar decidido a modifi
carla no la modifica."

Más adelante José dice que el braille le 
salvó la vida. Al terminar el primario tanto 
sus padres como el ámbito educativo 
consideraron que él sólo estaba apto para 
aprender un oficio. Fue sólo cuando se 
quedó ciego, braille mediante, que se le 
"permitió"estudiar; pudo terminar la uni
versidad y es hoy un prestigioso mate
mático.

Dice Lucas:
"O ves bien o sos un ciego". Es así. O sea, "y, 
pero vos si no ves esta letra... no ves nada" 
porque generalmente te dicen así. "Pero 
¿cómo no ves esta letra?!", "Y, no la veo... 
pero esta más grande sí... pero esta más 
chica no", "pero entonces no ves nada". Y no 
es no ver nada, es lo que siempre... se van a 
los extremos. (...)
No saben lo que es la baja visión. Porque 
tenés que explicarles que una cosita la ves 
menos, o la ves gris, o la ves nublada... en
tonces, y yo creo que sale... le explicás dos 
palabras y ya se marearon. Es así. "bueno, 
bueno, igual no ves nada", por ahí te termi
nan diciendo."
"Yo creo que está todo adaptado para el no 
vidente o para el que ve. O sea es así, nos
otros como que estamos en un gris: o 
blanco o negro.
Entonces el gris es como que no sabés para 
qué lado va."
Dice Natalia cuando le pregunto qué es la 
baja visión:
"Ver y no ver. Ver de vez en cuando, ver 
poco. Y ver no siempre lo mismo"

Dice Carlos:
"Yo creo que apenas se conoce qué es ser 
ciego. Menos si estamos en los matices. 
Menos si estamos en estos detalles de que 
uno ve con cierto alcance para determina
das situaciones y para otras no. Una cues
tión cultural de... escasa apertura de 
pensamiento, sí? Entonces, pensar de me
moria, con clasificaciones muy estáticas. Y 
esto significa una apertura."

Conclusiones y discusión final

Dos ejes atraviesan las historias escolares 
que están profundamente en relación: la 
falta de adecuadas adaptaciones de ac
ceso y la incomprensión por parte de la 
sociedad en general y el ámbito educa
tivo en particular de la situación "inter- 
media"de quien ve mal (intermedia entre 
los dos polos representados por la ce
guera y el "ver bien").

Ahora bien, creo que es justamente la in
comprensión de esta particular situación 
la que lleva a enseñar braille a sujetos que 
ven tamaños de letras convencionales, o a 
no adaptar en absoluto el material. Dicho 
de otro modo: la pretensión de encasillar 
a las personas (a los alumnos) determi
nando a priori sus necesidades hace que 
no puedan contemplarse sus reales nece
sidades particulares.

Un adolescente con baja visión que cur
saba sus estudios secundarios me contó 
en una ocasión, con dolor y extrañeza, 
cómo una profesora que le tomaba lec
ción oral le dijo que lo haría empezar de 
vuelta cada vez que "desviara su mirada" 
(al joven le costaba fijar sus ojos) ya que 
era "mala educación" no dirigir la mirada 
al interlocutor. Cuando el alumno quiso 
explicar su situación la docente le res
pondió "¿pero vos ves o no ves?"
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Recuerdo también la angustia de una 
joven maestra ante la necesidad de am
pliar el material de lectura de un alumno 
disminuido visual y su insistencia en sos
tener que "para leer así, sería mejor que 
aprenda braille. Yo lo digo por él, para que 
no se canse los ojitos". O el comentario de 
otra docente que se negaba a usar los tex
tos ampliados"si el otro día ¡pudo leer un 
mensajito en el celular!"

Ver o no ver son categorías fácilmente 
comprensibles. Sin embargo, la posibili
dad de una discapacidad funcional que 
introduce complejidad en dicha categori- 
zación binaria ("ver-no ver") se vuelve di
fícil de aprehender.

La baja visión, de este modo, tendría un lugar 
de subvertora de lo que se conoce como"ló- 
gica binaria"(Duschatzkyy Skliar, 2002) Cons
tituiría los que estos autores describen como 
"formas híbridas de identidad".

Sabemos que las posibilidades de aprendi
zaje de un niño con baja visión están, al igual 
que con todos los niños, directamente rela
cionadas con la comprensión de sus necesi
dades educativas especiales e individuales. Y 
tanto sus necesidades especiales en general, 
como sus necesidades educativas especiales 
en particular, están inexorablemente ligadas 
a cuestiones de acceso.

En los relatos de los entrevistados, es muy 
claro el modo en que son recordados 
como ámbitos propicios para el aprendi
zaje y el bienestar psíquico y emocional, 
aquellos que estuvieron libres de barreras 
para el aprendizaje.
Las experiencias positivas hablan de que la as
piración a la escuela inclusiva es posible, pero 
las negativas dicen que no se puede dejar al 
azar la educación de un niño (menos aún un 
niño con necesidades educativas especiales). 
Es la acción profesional planificada y no el es-

pontaneísmo el que hará que todos los casos 
sean exitosos.

Ahora bien, en este punto la escuela es
pecial debe plantearse cuál es su rol, cuál 
su deber ser, cuál su misión en este trán
sito hacia escuelas más inclusivas.

Largo y positivo camino se ha transitado 
si se piensa que la misma escuela especial 
que obligó a "ser ciego"a José; es la misma 
que mandó a la maestra integradora a la 
escuela de Norberto.

Cabe pensar ahora cómo optimizar los re
cursos de modo que garanticen muchas 
más experiencias de educación plenas.

Si la educación de los niños con baja visión 
pasa por algo tan simple como la garantía del 
acceso (al material escrito, al pizarrón, a una 
evaluación adaptada a su capacidad visual) 
por qué no circunscribir el rol del maestro es
pecialista a alguien que integre los equipos 
de las escuelas comunes.

Un niño ciego o con baja visión es un niño 
con necesidades educativas individuales y, 
por lo tanto, únicas. Que al estar incluido en 
un grupo compartirá las necesidades colec
tivas de"ese"grupo; y que, además, manifes
tará necesidades educativas especiales 
asociadas a su discapacidad visual.

El profesional docente especializado en 
discapacidad visual debería ser quien, 
contando con los saberes específicos que 
la intervención educativa en niños con 
discapacidad visual requiere y la educa
ción general implica, velase porque el ám
bito educativo que recibe a ese niño 
garantice su derecho a aprender.

Otro desafío es el de pensar cómo romper con 
la visión binaria y pensarnos (los profesionales 
especializados en la discapacidad visual) no 
como "maestros de ciegos y ambliopes"sino
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como profesionales docentes conocedores de 
la función visual y de las consecuencias psico- 
socio-educativas que se desprenden de su falta 
parcial o total.

Es que creo que también los docentes es
pecialistas han sido formados desde una 
propia lógica binaria: alumno ciego - 
alumno con baja visión.

Esta, "propia" lógica binaria determina el 
quehacer profesional con límites estric
tos. En la formación específica, se enseña 
que un niño ciego necesita braille y bas
tón, mientras que un niño con baja visión 
necesita "macrotipo"cuando (como ya se 
ha explicado en el marco teórico) hay 
niños con baja visión que necesitan de
ambular con bastón y niños con ceguera 
adquirida que se resisten a aprender brai
lle y encuentran en el uso de la computa
dora alternativas más válidas.

Conocer las herramientas, entender de 
lupas y de bastones pero saber mirar a cada 
niño en particular, en su peculiar situación 
psicológica y social, con su propia modali
dad de aprendizaje (hay niños con muy baja 
visión muy "visuales" y niños con vista que 
aprenden mejor con recursos auditivos) 
hará, sin duda, mejores profesionales pero; 
por sobre todo, mejores personas.

Sin lugar a dudas la incomprensión y el desco
nocimiento de la temática de la baja visión ope
ran como fuertes barreras para el aprendizaje y 
la participación, pero nada podrá modificarse si 
los mismos profesionales y las instituciones for- 
madoras, no rompen con las propias barreras 
internas que les impiden re-pensar el queha
cer de cada día.
Para terminar transcribo un comentario 
de Carlos, uno de los entrevistados.
"Yo no soy un ciego, una persona con discapa- 
cidad, soy ante todo una persona. Y eso es lo más 
maravilloso. Eso alcanza para mí, para vivir. 
Ahora, sí, cuando uno pierde la vista, lo tala

dran, lo atraviesan de discursos, de ideologías 
que descentran la mirada y la centran en la in
capacidad, nunca se van a reconocer como 
otros. Nunca, es imposible. Porque está ope
rando la ceguera en el discurso del otro, en el 
discurso institucional.
Pero esto es, ya te digo, tiene esa otra simpleza: 
de ayudar al otro a descubrirse como persona."
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Atención temprana, 
una herramienta pedagógica para 
la inclusión.

"Para llegar allí es necesario partir de 

aquí, no de nuestro aquí, 
sino del aquí de los educandos."

Con la llegada de un recién nacido también 
surgen preguntas y dudas que por lo gene
ral son disipadas por los mandatos ancestra
les que hacen a las funciones parentales.

Esto parece estar bien cuando "todo" fun
ciona bien, refiriéndome a todo lo que hace a 
la buena función o al buen funcionamiento 
de engranajes necesarios para que un niño 
se desarrolle sin dificultades. Es en estos mo
mentos en los que comienzan a aparecer 
caras desconocidas que opinan acerca de lo 
que todavía no se sabe.

En algunas ocasiones ante las dudas que pre
sentan los padres acerca del desarrollo de su 
hijo, hay un acompañamiento, un entramado 
social que sugiere la consulta con un médico 
pediatra, en el mejor de los casos; pieza fun
damental para que el desarrollo de un niño 
sea acompañado y sostenido, en muchos 
casos durante un largo tiempo visitándolo no 
solo ante la enfermedad sino fundamental
mente en la salud.

Definición de atención temprana

Prof. Silvana Arenzón

péutico para bebés con trastornos en su des
arrollo de origen neurológico, genético, sen
sorial, cromosómico, de alto riesgo 
ambiental, emocional, representado por un 
Terapeuta Único, miembro de un Equipo In- 
terdisciplinario (pediatra, neurólogo, gene
tista, psicólogos, etc.), que apunta al sostén 
de la Función Materna para que ese "bebé 
diagnóstico: es un sordo, es un ciego, es un 
Down", pueda ser constructor de su propio 
desarrollo, constituirse en sujeto de su deseo 
para así poder "integrarse" a su familia, a su 
comunidad y a la escolaridad común... en fin, 
SER UN NIÑO único y singular más allá de la 
discapacidad que porta.

Funcionan en la Ciudad autónoma de Bue
nos Aires dieciocho servicios de atención a 
niños de 45 días a 5 años. Estos tienen sede 
en escuelas de educación especial y en cen
tros de atención a la primera infancia. La es
timulación temprana es una disciplina clínica 
psico-educativa que tiene su campo especí
fico de intervención en bebés y niños pe
queños, cuyo desarrollo está afectado o 
fuertemente amenazado. Se trata en general 
de niños con cuadros orgánicos susceptibles 
de producir discapacidad. También intervie
nen cuando el niño crece en un ambiente de 
alto riesgo para sus especiales necesidades.

La Atención Temprana es un abordaje tera- Los servicios cuentan con equipos interdisci-
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plinarios propios y amplían los mismos ac
tuando con los equipos médicos que atien
den a cada niño. Funcionan como gabinetes 
externos, a los que las familias concurren una 
o dos veces por semana, de acuerdo con las 
necesidades detectadas.

Los profesionales de estos servicios acompa
ñan la integración de los pequeños a jardines 
maternales o de infantes comunes, según los 
requerimientos. La importancia de este ser
vicio para cada uno de los niños que se be
nefician con una intervención educativa 
temprana y especializada, indica la necesidad 
de un mayor desarrollo de los servicios, con 
recursos humanos y de equipamiento ade
cuados, en las distintas zonas de la ciudad.

Tratamiento de atención temprana

El inicio de tratamiento de estimulación tem
prana es un momento nodal en el que se 
arma un vínculo entre el terapeuta, los pa
dres y el niño. Es necesario poder acompañar 
cada historia según la particularidad de cada 
familia, sin perder el eje acerca del desarrollo 
de los niños para poder, a partir del deseo de 
estos padres, acompañar a ESTE niño en la 
construcción de su subjetividad.

Ante la llegada al tratamiento, de un niño con 
alguna patología visual, juega un papel muy 
importante la interconsulta constante con el 
médico oftalmólogo para poder saber qué le 
pasa en relación a la problemática que pre
senta; tener en cuenta el diagnóstico como 
un punto fundamental para trabajar con los 
efectos que esto produce y poder escuchar 
también cuales fueron las señales de alarma 
que llevaron a la consulta con el especialista.

Atención temprana, estimulación 

visual - Articulación de saberes

Es importante la articulación entre la disci
plina que atiende la atención temprana con
juntamente con la estimulación visual ya que 
ésta forma parte de los aspectos estructura
les e instrumentales dentro del período de 
atención temprana. Los primeros se refieren 
al armado de la estructura biológica y el se
gundo a los instrumentos o herramientas 
que se necesitan para el desarrollo de la es
tructuración biológica. Estas son las activida
des motrices, de lenguaje, juego y 
pensamiento. Saberes que se deben conocer, 
profundizar y revisar ante la intervención con 
cada niño y su familia.

El modo de abordaje, a través del juego per
mite desde el hacer del niño acompañarlo 
con el ofrecimiento personal del terapeuta, 
saber dónde se debe colocar físicamente, 
qué iluminación debe utilizar, qué objetos 
son los más convenientes para que el des
arrollo de la situación lúdica sea placentera y 
acompañe al niño en el logro de las activida
des teniendo en cuenta el desarrollo de las 
funciones visuales.

La atención temprana se dirige al niño en su 
conjunto y no a un determinado órgano, 
miembro o función. Ofrecerse a uno mismo en 
relación con los objetos y el niño en situacio
nes que se tornen significativas para él sin que 
permanezca pasivo bombardeado con obje
tos o técnicas de movimiento acompañando 
las actividades y producciones de ese niño. 
Winnicott escribe "fomentar la confianza de la 
madre en sí misma y en su capacidad de ayu
dar al bebé a lo largo del complejo pero natu
ral proceso del desarrollo desde la completa
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dependencia de la madre e identificación con 
ella hasta la autonomía,"

Tener en cuenta la secuencia necesaria del 
desarrollo en todas sus áreas: psicomotriz, en 
el juego, en los procesos de pensamiento- 
aprendizaje, en su constitución como sujeto 
y en la adquisición del lenguaje.

Intervenir en el juego sin objetos ni activida
des predeterminadas, tomando la actividad 
espontánea madre-hijo.

Brindar un espacio para pensar, hablar, escu
char, hacer, observar y jugar juntos e ir des
cubriendo quién es ese niño que llega 
encerrado en su diagnóstico.

Es en esta primera etapa del desarrollo tam
bién "se considera a la actividad educativa 
como constitutiva del propio desarrollo y 
centrada en la internalización de instrumen
tos culturales; la interacción social en la zona 
del desarrollo próximo que permite avanzar 
a los niños hacia los sistemas conceptuales, 
los que no podrían internalizar por su propia 
cuenta."(Vigotsky)

¿Habilitación o rehabilitación?

Revisar en cada caso en particular en qué pe
ríodo del desarrollo se encuentra el niño para 
poder acompañarlo en el armado de los di
ferentes aspectos. Tener en cuenta que al 
decir de la Dra. Marie José Puig Izard..."des
graciadamente siempre hablamos de resto 
en lugar de hablar de un todo visual." Poder 
pensar desde el lugar de construcción a par
tir de lo que se tiene, ya que generalmente 
durante la primera infancia se piensa en ad
quisiciones y no en lo que se tuvo y perdió
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correspondiente a otro momento que es el 
de la re-habilitación.

Es de suma importancia habilitar a este niño 
porque de esta manera se lo acompaña en el 
proceso de filiación, primer momento de in
tegración que luego dará lugar a la inclusión 
social y escolar.
Repensar la clínica desde el niño, teniendo en 
cuenta el descubrir del mundo y no desde la 
reinvención.

Detección de patología visual. 
Diagnóstico y pronóstico.

Prevención en la instalación de patologías 
asociadas

El niño y su familia: 
¿Están preparados para la integración?

. Los niños ciegos y disminuidos visuales se 
integran en el ámbito educativo común 
desde el nivel inicial.
. El maestro regular y el maestro especial con
forman una pareja pedagógica que elabora 
estrategias para el abordaje educativo.
. La escuela especial resignifica su rol y sos
tiene el proceso de integración desde el 
apoyo, orientación y asesoramiento a la es
cuela común.
. Modalidad de integración escolar para los 
niños disminuidos visuales y ciegos.
. El maestro común, el maestro especial: roles 
en proceso de integración.



DISCAPACIDAD VISUAL HOY
APORTES SO BRE LA V IS IO N  D IFERENCIADA 

Bibliografía consultada:

José Antonio Castorina, Emilia Ferreiro"Piaget-Vigotsky: con
tribuciones para replantear el debate" Ed. Paidós, 1996

D.W. Winnicott,"Los bebés y sus madres" Ed. Paidósl989

Puig Izard, M:. "¿Qué es ver?". El psicoanálisis con niños cie
gos. En "Pagar de más" Nueva Visión, Bs. As, 1986

Prof. Silvana Arenzón

Es Profesora Especia lizada en d iscapacitados v i 
suales y Esp ec ia lis ta  en A tenc ió n  Tem prana 
(1 989). Se desem peñó  en la Escuela  de Ed u ca 
c ión Especia l N ° 33."Santa C ecilia  (1 986), en la 
Escuela  de Educación  Especia l N ° 27. "G ab in e te  
M aterno In fan til" Dra. Lydia Foguelm an de Coriat 
(de 1987 hasta la fecha) y en el In s titu to  S u p e 
rior del P ro feso rado  en edu cac ió n  Especia l 
(2002-2009 hasta la fecha). Ha d ic tado  num ero 
sos cursos y ta lle res re lac ionados con su fo rm a
ción de grado.



ASAERCA

Asociación Argentina 
de Profesionales 

de la Discapacidad Visual

Asociarte a ASAERCA 
te abre las puertas a:

Nuestra Biblioteca Especializada en Discapacidad Visual 
única en el país

Integrarte a nuestras subcomisiones temáticas

Compartir experiencias, conocimientos o dudas con otros profesionales 
que trabajan en el campo de la discapacidad visual con o sin retos asociados

Asesoramiento y orientación en temas vinculados 
con la discapacidad visual y la multidiscapacidad

Importantes descuentos en los aranceles de seminarios, 
cursos, encuentros y jornadas

Descuentos en el precio de nuestras publicaciones

Adolfo Alsina 2604 - (1090) C.A.B.A. - asaerca@gmail.com

mailto:asaerca@gmail.com

