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RESUMEN: La UNED ha contemplado en los últimos años un crecimiento en la variedad de perfiles de su
alumnado y esto implica una adaptación a las nuevas demandas presentadas por los diferentes colectivos de
alumnos. Desde tales presupuestos, el alumnado discapacitado ha de ocupar un lugar protagonista en las pre-
ocupaciones de la institución, bajo la hipótesis de que sus motivaciones para los estudios universitarios así
como sus necesidades y las demandas que tienen sobre la UNED pueden diferenciarse de las de otros colecti-
vos. Si bien, la atención a sus demandas supone la puesta en marcha de mecanismos generales de adaptación
al alumnado que responderían a su vez a las necesidades comunes de las personas que optan por la Universi-
dad a Distancia.

Alumnado discapacitado – motivaciones – demandas a la UNED – adaptación de los métodos de
enseñanza.

ABSTRACT: Within the last years, the UNED has experienced a great rise in the profiles of its students, which
implies an adaptation to the new demands inherent to the different groups of students that are enrolled in this
university. According to these facts and taking into consideration the hypothesis that the handicapped stu-
dents’ motivations, together with their study demands and needs, may differ from the ones other student
groups have, handicapped students should be considered a main concern by the institution. So, paying atten-
tion to the handicapped students’ demands entails the implementation of general mechanisms of adaptation
to the students, that at the same time could give an answer to the common needs that people who choose the
Distance University show.

Handicapped students – motivations – demands to UNED – adaptation of teaching methods
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El presente artículo tiene su origen en un estudio cualitativo realizado en el
Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED a lo largo del año
2001 bajo la dirección de Teresa Bardisa Ruiz y Javier Callejo Gallego. En él se
analiza la situación del alumnado invidente de la propia Universidad, sus necesi-
dades, demandas y perspectivas a futuro. La realización de dicho estudio ha te-
nido por función última el pragmatismo: conocer la perspectiva del alumno con
discapacidades visuales, para cubrir las actuales deficiencias que podrían estar
generándose en el servicio que la UNED ofrece a sus alumnos.

La situación que ha experimentado en los últimos años la UNED respecto al
aumento en la variedad de perfiles de sus alumnos invita a una reflexión sobre las
condiciones en que atiende sus necesidades. La nueva situación requiere prestar
especial atención a aquellos sectores de alumnos con los que este institución
mantiene un vínculo de compromiso desde sus orígenes. Las necesidades y de-
mandas de quienes parten de situaciones menos favorables (hábitat, obligaciones
laborales o impedimentos físicos) no pueden quedar solapadas por el peso de las
inercias de los perfiles dominantes o generales.

Parece evidente pensar que con esta cantidad de alumnos 1, mayor exigencia
habrá en la adaptación de la institución para cubrir las necesidades de los dis-
tintos colectivos de estudiantes. Precisamente, de las carencias y demandas a la
UNED detectadas por uno de estos grupos de alumnos –las personas con disca-
pacidades visuales– es de lo que van a tratar las siguientes páginas.

En el curso 2000-01, que sirvió de referente, había matriculados en todos los
cursos y carreras en la UNED un total de 1.627 alumnos con discapacidades físi-
cas, de los cuales, 235 tenían deficiencias visuales. A esta descripción cabe aña-
dir las implicaciones vinculadas a la amplia dispersión geográfica con que se pre-
senta el alumnado en la UNED.

Desde la articulación de ambos aspectos, relativamente pequeño número y
gran dispersión geográfica y situacional de los estudiantes, resultaba pertinente un
conocimiento en profundidad de este sector y su grado de satisfacción con la uni-
versidad. Esta aproximación se concretó gracias a las posibilidades que ofrecen las
técnicas cualitativas de investigación social (entrevistas en profundidad, grupos de
discusión) capaces de recoger la máxima participación de los implicados. Con es-
te fin se realizaron las entrevistas y el grupo que se contempla en el Anexo I.

Tanto las entrevistas como el grupo de discusión facilitaron la posibilidad de
contar con una serie de propuestas de mejora concretas, que recogen las opinio-
nes, las demandas y necesidades, así como las motivaciones y expectativas de los
estudiantes con discapacidad visual en el ámbito de la Universidad a Distancia.
El análisis sociológico realizado hizo posible, a su vez, exponer una serie de con-

1 La UNED es la primera universidad española en cuanto al número de alumnos: En el curso 2000-
01, se matricularon en la UNED 154.434 alumnos (datos del Centro de Servicios Informáticos a 23
de abril de 2001)
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clusiones cuyo interés remite a la intención de presentar una propuesta inicial de
análisis y comprensión de la heterogeneidad de situaciones y perfiles de los alum-
nos con discapacidades de la UNED, en el marco general que la labor de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia representa y/o debe representar en
su entorno de actuación.

Parece claro que quienes se deciden por emprender estudios superiores con
algún tipo de discapacidad visual necesitan y demandan unas determinadas ayu-
das y servicios técnicos y pedagógicos específicos. Esto es así incluso asumiendo
que entre los alumnos con deficiencias visuales aparecen perfiles, como el de cie-
go de nacimiento o temprano, que aprendieron y desarrollaron en etapas ante-
riores de sus vidas los recursos suficientes para afrontar los estudios universita-
rios con relativa autonomía.

Lejos de ser un fenómeno uniforme, la ceguera engloba una disparidad de
perfiles, no sólo desde el punto de vista oftalmológico, sino también de índole
psíquica e, incluso social, que la convierten en un fenómeno que debe ser con-
templado desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, no tiene las mismas impli-
caciones sociales la ceguera perinatal que la sobrevenida y la que afecta a un in-
dividuo que queda ciego a temprana edad, que la que afecta a una persona adulta.
Para la operatividad de este estudio, y en relación a la diversidad de situaciones
que se enmarcan dentro de los límites entendidos como discapacidad visual, se
elaboró una conceptualización ad libitum de las situaciones de ceguera, así como
los discursos asociados a las mismas. Ofrecemos aquí un breve esquema de or-
ganización de los distintos tipos de problemas visuales detectados (gráfico 1), que
a su vez llevan a concluir en la articulación de discursos que sirvió como mapa
de organización de las conclusiones analíticas del informe (gráfico 2).

Gráfico 1. Diferenciación de las situaciones de ceguera y los discursos asociados
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Gráfico 2. Diferenciación de discursos

El MEC 2 enmarca los requerimientos de los estudiantes en el contexto de las
necesidades educativas especiales que aparecen cuando el alumno tiene dificul-
tades mayores que el resto de los estudiantes para acceder a los aprendizajes que
se determinan en el currículo (por causas internas, por dificultades o carencias
en el entorno sociofamiliar o por el proceso de aprendizaje desajustado). Para
compensar estas dificultades, el alumno necesita una serie de adaptaciones de ac-
ceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del currículo.

El amplio rango de necesidades educativas 3 que presentan los alumnos con
deficiencias visuales pueden esquematizarse desde diversas claves de referencia
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2 MEC, Cajas Rojas, Necesidades Educativas Especiales, 1992
3 Real Decreto 696/1995 de 28 de Abril, de Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesi-

dades Educativas Especiales. Art. 18 Estudios Universitarios
1. Para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, las universidades públicas realizarán las

adaptaciones que fuere menester con el fin que los alumnos con necesidades educativas especiales
permanentes puedan efectuar las pruebas de acceso a la universidad. Asimismo, facilitarán a estos
alumnos el acceso a las instalaciones y a las enseñanzas con el fin que puedan proseguir sus estudios.

2. Las universidades públicas reservarán hasta un 3% de plazas en cada uno de los centros do-
centes universitarios de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1005/1991 de 14 de Ju-
nio, por el que se regulan los procedimientos para el ingreso en los centros universitarios, mo-
dificado por Real Decreto 1060/1992 de 4 de Septiembre, a los alumnos con necesidades
educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad que,
durante su escolarización anterior, hayan precisado recursos extraordinarios de acuerdo con el
dictamen efectuado bien por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, bien por
los profesores especialistas en psicología y pedagogía de los departamentos de orientación de
los Centros de Educación Secundaria en los que hubieran estado escolarizados. En todo caso,
dichos alumnos deberán haber superado las pruebas de acceso a la universidad establecidas
con carácter general para el conjunto del alumnado. Excepcionalmente, las Juntas de Gobier-
no de las Universidades podrán ampliar dicho porcentaje de plazas.
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que sirven a su vez para orientar las tipologías de apoyo formal al colectivo. De
esta manera, se detectan necesidades concretas que aparecen en un momento
transitorio, junto con aquellas necesidades permanentes que requieren de un apo-
yo más continuado y estructurado. La diferenciación vendría señalada, bien por
las características propias de cada problema visual, bien por otros problemas so-
ciales que aparecen con la discapacidad. En el marco de los apoyos, transitorios
o más continuados, los entrevistados destacan:

APOYOS TRANSITORIOS

◗ Orientación inicial del alumno con el fin de ayudarle a diseñar la estrategia
académica más oportuna en su caso, desde la base del conocimiento de los
posibles inconvenientes que se le pueden plantear, así como los recursos y
posibilidades de las que puede disponer.

APOYOS CONTINUADOS

◗ Organización de un sistema formal de adaptación de materiales didácticos y
exámenes que permita el acceso de los alumnos con deficiencias visuales a
la información, en función de la variedad de los perfiles que pueden en-
contrarse: textos en soporte informático, en cinta, en braille, ampliaciones.

Por otro lado, y en función de la naturaleza de la adaptación requerida las
opciones que se ofrecen pueden diferenciarse adaptaciones curriculares no signi-
ficativas y significativas. En el primer grupo se encuentran todas aquellas modi-
ficaciones o provisión de recursos especiales, materiales o de comunicación que
facilitarían que el alumno con discapacidad pueda llevar a cabo el acceso al cu-
rrículum ordinario. Son actuaciones previas a la adecuación de los elementos cu-
rriculares, que evitan tener que realizar modificaciones importantes del mismo.
Dentro de ellas, los entrevistados señalan:

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS Y DE ACCESO 4

◗ Ubicación del estudiante en el lugar más adecuado en las tutorías al inicio
del curso. Ciertas discapacidades visuales como las causadas por enferme-
dades degenerativas de la retina implican necesitar un espacio bien ilumi-
nado, donde no haya reflejos, con buen ángulo visual, o bien, una buena
acústica.

4 Adaptaciones curriculares de acceso. Aspectos organizativos y espaciales:
• Organización fija de los elementos (advertencia en caso de modificación)
• Puesto en aula con especio para manejar el material
• Conocimiento de las zonas en las que ha de desenvolverse el alumno.
• Eliminación de obstáculos que impidan la accesibilidad.
• Situación en el aula de acuerdo con sus necesidades.
• Previsión de espacios donde el alumno vaya a recibir algún apoyo.
VVAA, Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual, Volumen I, ONCE, 1999.
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◗ Adaptación y fijación de mobiliario o espacios, equipamientos y recursos es-
pecíficos. Disponer de escaleras con barandillas, ascensores y rampas, ade-
más de evitar obstáculos innecesarios en el diseño de los Centros Asocia-
dos y estabilizar su disposición en la medida de lo posible, para que sirvan
como elementos de referencia y puedan evitarse accidentes.

◗ Incorporación de ayudas específicas para que el alumno pueda utilizar el ma-
terial de la Universidad. Escáner y sistemas informáticos adaptados, de ac-
ceso público, para lectura automática, tratamiento y trascripción de apun-
tes y exámenes. Todo ello se plantea desde el alumnado con la
colaboración de la ONCE, que actualmente se ocupa de las trascripciones
de textos a cinta o braille, con una saturación de la demanda que provoca
serios retrasos en la recepción del material por parte del alumno.

◗ Adaptación de materiales escritos de uso común, y simplificación del acceso
a la información complementaria que se imparte. Búsqueda de textos alter-
nativos o adaptaciones cuando el contenido de la materia hace necesario
el uso de gráficas o material audio-visual (voz en off). Esta adaptación se
demanda de igual manera que la anterior como parte de un convenio o una
organización de respuesta conjunta entre la ONCE y la UNED.

◗ Adaptación de los exámenes teniendo en cuenta los distintos perfiles de ne-
cesidades, y la evolución de las mismas en un sujeto con resto visual ines-
table, y con la posible colaboración de la ONCE.

◗ Disposición de recursos de personal. Intérpretes o personal de apoyo para
evaluaciones y prácticas, con formación adecuada para leer e interpretar
las preguntas de los exámenes. A su vez, los alumnos solicitan que se po-
tencie la función orientativa y de apoyo, en cuanto a gestión de recursos
especiales, de la Unidad de apoyo a la Integración de la UNED.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

En la Universidad, la posibilidad de establecer adaptaciones propiamente cu-
rriculares no se contempla como opción, ya que estas implicarían, en general,
modificaciones de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. La consecución
de cualquiera de estos cambios entra en conflicto con las metas organizacionales
del sistema universitario, basado en la exigencia de unos méritos demostrados
cuyos criterios de evaluación deben ser iguales para todos. Hay que decir que los
alumnos entrevistados no demandan este tipo de adaptaciones, que ellos mismos
definen como «agravios comparativos» frente al resto de los estudiantes de la
UNED.

Si bien dentro de las adaptaciones, curriculares están contemplados cambios
en los procedimientos de evaluación, así como en las actividades y metodología
para atender a las diferencias individuales, que sí pueden resultar pertinentes co-
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mo adaptaciones específicas para los alumnos con discapacidades en la UNED,
especialmente en el caso de los pluridiscapacitados, o aquellos alumnos con un
cuadro de problemas difícil de resolver con los procedimientos anteriores.

Gráfico 3. Gradación de la conflictividad de las adaptaciones en la UNED

El conocimiento, seguimiento y apoyo formal demandado por los alumnos le
posibilitaría a la UNED:

◗ Contextualizar con seriedad y efectividad las tipologías de examen

◗ Adaptar y perfeccionar eficazmente los materiales didácticos

◗ Adaptar y perfeccionar eficazmente los procesos burocráticos

◗ Igualar los derechos del alumnado invidente al del resto de los alumnos:
tiempo real de examen, accesos a los Centros Asociados y aulas de exámenes

◗ Preparar a los profesores tutores y a los profesores de la Sede Central pa-
ra su trato con personas con discapacidades

◗ Animar al colectivo de invidentes a cursar estudios universitarios en la
UNED
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◗ Elevar el nivel formativo del colectivo de invidentes

◗ Elevar el nivel laboral del colectivo de invidentes, ampliando sus posibili-
dades de integración

◗ Elevar la calidad de vida del colectivo de invidentes

Todos estos objetivos se encuentran insertos en el contexto de una tendencia
cada vez más apoyada y frecuentemente demandada por los colectivos de perso-
nas con discapacidades: la de la llamada Política de Diseño para Todos. A este res-
pecto, la accesibilidad de las personas con cualquier discapacidad a la posibilidad
de cursar estudios superiores exige:

◗ Revisión de servicios y sistemas docentes para determinar posibles modi-
ficaciones que facilitarían el acceso

◗ Diseño y desarrollo de nuevos servicios y sistemas docentes que puedan
acomodar razonablemente una gran variedad de usuarios

◗ Suministro de servicios y un sistema educativo flexible o adaptable, que
sea coherente con los diversos niveles de accesibilidad: libros adaptados,
convenios para traducciones de material impreso, adecuación de sistemas
informáticos en los ordenadores de la red UNED, adecuación de sistemas
de matriculación y de evaluación que, hasta ahora funcionan para el co-
lectivo de alumnos con discapacidades visuales gracias al apoyo informal
de los mismos.

La detección y contextualización de los diversos problemas y carencias
que los alumnos con discapacidades visuales ponen de manifiesto con respec-
to a la UNED, lleva a entender las conclusiones del estudio desde dos aspectos
principales:

◗ Se ponen en evidencia elementos problemáticos de la gestión y el sistema
docente de la UNED que afectan al colectivo de alumnos con discapacida-
des visuales de manera específica. Problemas principalmente asociados al
material didáctico, a las pruebas presenciales y a la gestión burocrática.

◗ Se detecta una diversidad de variables que definen la vivencia de estos as-
pectos en el colectivo de alumnos con discapacidades visuales, quedando
patente la heterogeneidad del alumnado con problemas en la vista. Este
hecho invita a enmarcar los resultados a través una distinción conceptual
e interpretativa construida a efectos de este estudio (gráfico 2).

◗ La heterogeneidad de los protagonistas de la investigación remite, a su vez,
a una situación de partida clave para comprender al alumno de la UNED.
La diversidad y complejidad de las situaciones personales que alberga la
Universidad a Distancia será precisamente la piedra de toque para estar
alerta: conviene caer en la cuenta de que las adaptaciones y medidas to-
madas por la institución para solucionar problemas específicos no sólo
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dan cuenta de esa situación concreta sino que pueden servir para la mejo-
ra del sistema en su conjunto.

La propuesta de mejora presentada en el informe debe situarse en un marco
general de adaptación de la UNED a las necesidades y demandas de todos sus
alumnos. Entendida como un paso hacia el reconocimiento de la heterogeneidad
de sus situaciones y la puesta en marcha de adaptaciones que den una respuesta
amplia a la diversidad de situaciones planteadas por el alumnado.

En este sentido, todas estas cuestiones son percibidas por los participantes
en el estudio como elementos de estandarización y autonomía, frente a la parti-
cularización y dependencia que aparecen en sus discursos como los grandes leit
motiv de preocupación. Estos elementos constituyen los ejes de un esquema ana-
lítico en que se puede ubicar a la UNED en función de lo que puede (y «tiene
que», según sus fines institucionales) ofrecer a sus alumnos. En este mismo sen-
tido, la UNED está obligada a suministrar al alumnado las herramientas necesa-
rias para la autonomía que requiere la enseñanza a distancia en todos los casos.

Gráfico 4: Propuesta de intervención institucional sobre el colectivo de alumnos.

La anterior afirmación es coherente con las posibilidades de la UNED y las
necesidades de sus alumnos. Sin ser una «receta milagrosa», este esquema sí
nos sirve para comprender cómo debe la UNED entender la relación con sus

Dependencia utonomía

Estan arización

Particularización

ONCE

UNED:
Fines institucionales
Función social general
Atención a colectivos

“Tierra de nadie”

Universidades privadas

Integración

A
Competencia/Oferta

UNED:
Estudios de Postgrado
Cursos de Formaci ón

d

04. Sara García  2/11/05  13:22  Página 73



74

Sara García Cuesta, Pablo Martín Pulido, Diana Calcerrada González

alumnos 5: como una adaptación general desde los elementos que afectan a to-
do el alumnado, que garantice la cobertura de cada uno de los colectivos de
alumnos que conforman la UNED. Se ha podido comprobar que las demandas
de un colectivo pueden, en muchos casos, ser compatibles con las demandas de
otros colectivos.

El análisis realizado en el estudio que sirve como base para las conclusiones
aquí apuntadas no solamente pone de manifiesto demandas específicas y desar-
ticuladas del colectivo, sino que evidencia un cuestionamiento del modelo UNED
desde la perspectiva del alumnado en general. Los problemas a los que se en-
frentan los estudiantes con discapacidades visuales no son más que una particu-
larización de las carencias globales que presenta el modelo con respecto a sus
perfiles de alumnos.

Refuerza aun más esta idea, el hecho de que a los alumnos con discapacidad
visual les inquiete que sus demandas al respecto sean entendidas como la solici-
tud de una especie de «universidad a la carta», precisamente cuando los apoyos
solicitados son percibidos por ellos exclusivamente como elementos de acceso a
los derechos de todos los estudiantes en igualdad real de condiciones.

«Fíjate que no estamos pidiendo nada especialito, porque no pretendemos que ha-
gan excepciones con nosotros. Si es que parece tonto decirlo, pero la gente no se da
cuenta de que como no tengamos esos mínimos, sobre todo pequeñas cositas ¿no?
como las que te he comentado un poco, pues lo que hay en realidad es una situa-
ción injusta para las personas que no vemos, o también otro tipo de discapacita-
dos. Es importante que tengáis claro en la UNED que no pedimos nada especial,
sólo que la universidad cumpla con la igualdad entre los alumnos. Porque mis co-
nocimientos, esos ya los demuestro yo.» (Entrevista A)

Esta demanda queda más patente en aquellos perfiles de alumnos que esco-
gen la opción universitaria como un elemento de superación del trauma (cegue-
ra desestructurada) y ruptura del estereotipo. Y en aquellos otros que se identifi-
can con el perfil de alumno UNED 6, puesto que han elegido dicha Universidad de

5 Nos hemos encontrado a lo largo del estudio con una interesante articulación discursiva en torno
a lo que se espera de la UNED como institución y que enmarca, en este sentido, las demandas «in-
formales» a la universidad por parte del colectivo de deficientes visuales. Es lo que hemos deno-
minado UNED Real y UNED Ideal. La representación gráfica de dichas demandas está recogida en
el Anexo II. A su vez, podemos relacionar los dos grandes bloques discursivos (ceguera normaliza-
da y ceguera desestructurada) con las distintas motivaciones y estrategias para el estudio en la
UNED (Anexo III).

6 «Los alumnos UNED son los más próximos al modelo ofertado por esta institución. Compaginan
demanda de autonomía y demanda de existencia de clases presenciales. En su opción, apenas ha
influido la presencia de Centro Asociado próximo o no haber podido acceder a otra Universidad.
Se trata de una opción consciente por la UNED», Callejo, J, La fragmentación interna entre el
alumnado de la UNED, en «Conocimiento, método y tecnologías en la Educación a Distancia», Jor-
nadas UNED 2000, Palencia.
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forma consciente para optar a mejores expectativas laborales, posibilitadas por
los conocimientos aportados por la carrera, y por la obtención del título acadé-
mico, como símbolo de los méritos adquiridos.

El análisis del grupo de discusión que sirvió para establecer el marco inter-
pretativo más general de este estudio, señala a los alumnos con problemas vi-
suales en la UNED como un grupo construido en torno a la demanda frente a ca-
rencias comunes, que afectan de manera distinta a cada caso, en función de la
heterogeneidad de afecciones visuales que aparece como rasgo definitorio del
colectivo.

El funcionamiento del grupo presenta un discurso de construcción de iden-
tidades que buscan reconocerse a través del entendimiento cuasi-subliminal en
lo que ellos reconocen implícitamente puntos calientes del debate: la rigidez,
excesiva burocratización y falta de adaptación de la UNED, la falta de apoyo de
la ONCE, el prejuicio y desconocimiento social de los problemas asociados a la
invidencia.

Las demandas aquí planteadas deben entenderse entonces no como una
complementación del modelo preexistente, sino como un punto de reflexión so-
bre el modelo vigente de enseñaza a distancia adoptado por la UNED, que hace
hincapié en la necesidad de transformación para adaptarse a las condiciones re-
ales de sus usuarios.

Se trata, pues, de retomar la idea primigenia defendida como misión social
por la UNED: la de recoger y apoyar a aquellos «que están en Tierra de Nadie»,
a través del conocimiento de sus necesidades. En este sentido, los límites de la
ceguera pueden extenderse y difuminarse con los de la videncia, ya que son nu-
merosas las demandas que se plantean desde la perspectiva del alumno a dis-
tancia en general. Esto es, un estudiante que además de trabajar, mantiene car-
gas familiares o de otro tipo y que busca en la UNED lo que no le ofrece la
universidad presencial, exige del sistema una auténtica institucionalización de la
flexibilidad.

Los ritmos y estrategias de la educación a distancia son y deben ser asu-
midos como distintos, si de lo que se trata es de fomentar el éxito en el apren-
dizaje autónomo. La rigidez en las imposiciones administrativas representa una
amenaza de cara a esta autonomía, tanto para el colectivo de discapacitados vi-
suales como para el resto de los alumnos de la UNED. Medidas como un dise-
ño más adecuado de los materiales didácticos, el incremento del número de
asignaturas junto con la reducción del temario de las mismas, el estableci-
miento de sistemas más abiertos de matriculación... pueden contribuir a hacer
realidad el supuesto de flexibilidad que demanda el alumno de la UNED para
hacer posible la autonomía sobre la que fundamenta su decisión de estudiar a
distancia.
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Las conclusiones derivadas del estudio «Otras visiones de la UNED» deben
interpretarse, por lo tanto, desde esta perspectiva más general, aportada por los
alumnos que participaron en las entrevistas y el grupo de discusión. Finalmente,
desde aquí señalamos que la realización de informes sobre los problemas y de-
mandas del alumnado de la UNED debe entenderse como un paso hacia delante
en la voluntad de establecer propuestas de acción que permitan el necesario re-
ciclaje del modelo, para adaptarse a las demandas generales de los alumnos.
Adaptabilidad, flexibilidad y autonomía no deben estar reñidas en la UNED con
la seriedad académica. Son precisamente estas las directrices originarias que pre-
valecen cuando se quiere dar respuesta a las especiales características del alum-
nado a distancia, con independencia de las demás condiciones que los diversos
colectivos presenten.
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ANEXO II. Motivación UNED en los alumnos con discapacidad visual

UUNNEEDD RREEAALL:: lloo nnoo eessppeerraaddoo

RRupupttuurraa dde e eelleemmeennttooss ddee aauuttoonnoommíía:a:

Impide autogestión del tiempo:

Desplazamientos  inesperados

Impide autogestión del ritmo de estudio:

Vínculos de comunicación no adaptados: temarios, exámenes,

comunicación con profesores Sede Central

RRuuppttuurraa dde e eelleemmeennttooss ddee pprrootteecccciióónn::

Ausencia de atención en los márgenes del sistema “a distancia”
(sin desplazamiento):

Los titulares reticentes a la comunicación por internet, reproducen

esquemas de atención de la presencial (visitas al despacho)

Vínculos de comunicación no adaptados: temarios, exámenes

UUNNEEDD IIDDEEAALL:: lloo eessppeerraaddoo

EElleemmeennttooss ddee aauuttoonnoommíía:a:

Autogestión del tiempo

Autogestión del  ritmo de estudio

EElleemmeennttooss ddee pprrootteecccciióónn::

Adaptación a la heterogeneidad

Atención personalizada-

sobreprotección

ANEXO II. Motivación UNED en los alumnos con discapacidadvisual
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ANEXO III. Perfiles de ceguera y comportamiento en la UNED
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