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RESUMEN 
El propósito de este estudio es describir desde referentes teóricos los factores que contribuyen al estigma público de las personas 
con discapacidad visual y sus efectos en la calidad de vida. Hicimos una revisión sistemática exploratoria, que incluyó búsqueda 
independiente y por duplicado en: Pubmed, ScienceDirect, APA PsycNet, SAGE Journals, Scopus, APA PsycInfo, Psychology & 
Behavioral sciences collection, SocINDEX. Se revisaron 193 artículos y finalmente sólo 9 fueron incluidos. Como parte del análisis, 
encontramos cinco factores que contribuyen al estigma público: percepción cultural de la discapacidad, uso del bastón blanco, 
deterioro de la red de apoyo familiar y social, identidad social devaluada y el ocularcentrismo. También, identificamos cinco 
efectos de la estigmatización: bajos niveles de autoaceptación, reacciones afectivas negativas, discriminación, deterioro de la 
calidad de vida y rechazo al uso de ayudas no ópticas. El temor de la persona a ser reconocida con deficiencia visual (p.ej. al usar 
dispositivos de apoyo) dado que visibilizan un rasgo estigmatizante, influye en la adherencia a procesos de rehabilitación. 
PALABRAS CLAVE: Baja visión, estigma, ayudas técnicas, discriminación social, calidad de vida. 
 
 
ABSTRACT 
We pretend to describe from theoretical references the factors that contribute to the public stigma of people with visual 
impairment and its effects on their quality of life. An exploratory systematic review was conducted, including independent and 
duplicate search of: Pubmed, ScienceDirect, APA PsycNet, SAGE Journals, Scopus, APA PsycInfo, Psychology & Behavioral 
sciences collection, SocINDEX. The findings included the factors that contribute to public stigma are cultural perception of 
disability, use of the white cane, deterioration of the family and social support network, devalued social identity, ocularcentrism, 
among others. The effects of stigmatization include low levels of self-acceptance, negative affective reactions, discrimination, 
deterioration of quality of life, rejection of the use of non-optical aids, among others. The conclusion is that the fear of being 
recognized as visually impaired is identified when using assistive devices, since this way a stigmatizing feature is made visible, 
which influences adherence to rehabilitation processes. 
KEYWORDS: Low vision, stigma, technical support, social discrimination, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La discapacidad visual se manifiesta como la 
dificultad para percibir la luz, forma, tamaño o 
color de los objetos (Arias-Uribe et al., 2021), 
producto de alteraciones generadas por trau-
mas, enfermedades crónicas o condiciones 
sindrómicas que “comprometen las túnicas 
anatomo-funcionales del globo ocular, la vía 
visual o las cortezas cerebrales de procesa-
miento visual”(Suarez Escudero, 2011). Estas 
alteraciones se pueden manifestar en diferen-
te grado, desde baja visión hasta ceguera, 
ésta última representa el mayor nivel de 
limitación de las funciones visuales (Rojas 
Munera et al., 2016). La baja visión agrupa 
deficiencias visuales permanentes que pese a 
ser corregidas con gafas, lentes de contacto o 
procedimientos quirúrgicos, no logran ser 
compensadas completamente y alcanzan una 
agudeza visual entre 20/60 y 20/400 y/o un 
campo visual central inferior a 20 grados en 
su mejor ojo (Suarez Escudero Juan Camilo, 
2011), es decir, se cuenta con un remanente 
visual potencialmente funcional para ejecutar 
actividades. 
 

Según estimaciones globales entre 1990 y 
2015 se registró un incremento de los casos 
de discapacidad visual en un 35.5%, pasando 
de 159.9 millones a 216.6 millones de casos. 
Esta tendencia se puede explicar por varios 
factores entre los que priman tres: crecimiento 
poblacional (38.4%), envejecimiento (29.2%) 
y mayor disponibilidad de alternativas diag-
nósticas (24.2%) (Bourne et al., 2021). La 
problemática en torno a la discapacidad visual 
va más allá de una tendencia creciente en su 
frecuencia, pues la pérdida permanente e 
irreversible de la visión impacta la calidad de 
vida en la medida que genera retrasos en el 
proceso madurativo (Danna-Dos-Santos et 
al., 2015). Específicamente, se ve afectado el 
nivel educativo debido a las dificultades para 
ingresar y permanecer en instituciones de 
educación regular (Chanfreau & Cebulla., 
2009) acceso al empleo formal (Harrabi et al., 
2014), y restricciones para la ejecución 
autónoma de actividades de la vida diaria, 
como la lectura, la escritura y la movilidad 
(Kim & Son, 2023). En personas mayores de 

60 años, se incrementa el riesgo de lesiones 
(Hong et al., 2014), caídas (Elliott, 2014), 
depresión (Ribeiro et al., 2015), dependencia 
y mortalidad (Ehrlich et al., 2021). Estos efec-
tos pueden exacerbarse producto de particu-
laridades culturales que configuran la disca-
pacidad como un atributo desacreditador o 
estigmatizante (Tyler, 2018) que se penaliza 
socialmente (Grue, 2016) y contribuye con el 
aislamiento, la exclusión, la inaccesibilidad y 
la discriminación (Chatzitheochari & Butler-
Rees, 2023). 

 
Según la clasificación de Goffman, la 

discapacidad visual podría generar estigma 
físico (Tyler, 2018), y se evidenciaría bajo la 
forma de estigma público en el caso que la 
comunidad sancione con actitudes negativas 
y discriminatorias a la persona con deficiencia 
visual (Harper et al., 2018). También podría 
manifestarse como estigma internalizado o 
autoestigma, que implica la internalización de 
las actitudes negativas que la sociedad 
exhibe frente a la condición visual. Este 
proceso incluye tres fases: tener conciencia 
del estereotipo, estar de acuerdo y auto 
aplicarlo (Corrigan et al., 2006).  

 
Como profesionales de la salud, resulta 

fundamental para el proceso de atención 
comprender la baja visión más allá de los 
efectos a nivel de funcionamiento visual, pues 
esta condición acarrea consecuencias en 
términos de salud emocional e interacción 
social (Van der Aa et al., 2015). 
 
MÉTODO 
 
Realizamos una revisión sistemática de litera-
tura de tipo exploratorio, que se caracteriza 
por emplear criterios de selección flexibles 
que permiten abarcar una amplia gama de 
estudios para tener una comprensión más 
amplia y así aportar un marco comprensivo 
del estado actual del conocimiento en torno al 
estigma de las personas con discapacidad 
visual (Mak & Thomas, 2022). Para este 
estudio, consideramos tres elementos de 
identificación (población, exposición, resulta-
dos) combinado con los términos de 
referencias (ver Tabla 1). 
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TABLA 1. 
Elementos de la Pregunta. 
 

¿Cuáles son los factores que contribuyen al estigma público de las personas con discapacidad visual y que efectos genera, 
según lo reportado en la literatura? 

Elemento Términos de referencia 
 

Población “low vision”, “reduced vision”, “subnormal vision”, “vision diminished”, “visual disability”, “visual impairment” 
 

Exposición “psychological factors”, “psychological side effects” 
 

Resultado  “stigma consciousness”, “stigmata awareness”, stigma, stigmatization, “social stigma”, “social discrimination” 
 

Posteriormente, establecimos tres estrate-
gias de búsqueda: 

 
• 1er orden: (“low vision” OR “visual 

disability” OR “visual impairment”) AND 
(“psychological factors” OR “psychological 
side effects”) AND (Stigma OR 
stigmatization) (“reduced vision” OR 
“subnormal vision” OR “visual impairment” 
AND (“psychological factors” OR 
“psychological side effects”) AND (“stigma 
consciousness” OR “stigmata awareness” 
OR stigma) 

• 2do orden: (“vision diminished” OR “visual 
disability” OR “visual impairment”) AND 
(“psychological factors” OR “psychological 
side effects”) AND (“social stigma” OR 
“social discrimination” OR stigma)  

• 3er orden: ("low vision" OR "Vision, 
Reduced" OR "Reduced Vision" OR 
"Subnormal vision" OR "Diminished 
Vision" OR "visual disability" OR “Visual 
impairment”) AND (stigma OR stigmata 
OR Stigmatization OR “Stigma 
consciousness” OR “Stigmata awareness” 
OR “Social stigma” OR “Social 
discrimination”) 
 
Dos personas investigadoras realizaron la 

búsqueda de documentos de manera inde-
pendiente en las siguientes bases de datos y 
buscadores: Pubmed, ScienceDirect, APA 
PsycNet, SAGE Journals, Scopus, APA 
PsycInfo, Psychology & Behavioral sciences 
collection, SocINDEX, Cochrane, Google 
académico. Realizamos una revisión de texto 
completo de los artículos identificados y 
seleccionados.   

 
Se incluyeron: publicaciones de cualquier 

año e idioma, que exploraban los mecanis-

mos que favorecen la estigmatización (p.ej. 
reporte de estereotipos, prejuicios, actitudes, 
entre otros aspectos) o que describían los 
efectos que el estigma generaba en personas 
con baja visión. Excluimos publicaciones 
enfocadas en la niñez y/o adolescencia, en 
población que presentaba otras discapacida-
des asociadas (p.ej. diversidad funcional 
auditiva, alteraciones cognitivas, entre otras) 
o personas institucionalizadas. Además, 
excluimos las publicaciones que, tras aplicar 
la guía CASPE o la lista de chequeo 
STROBE, tenían un cumplimiento inferior al 
60%. La guía CASPE (Cano Arana et al., 
2010) es un instrumento que reúne preguntas 
que abordan características generales de la 
investigación cualitativa y empleamos la lista 
STROBE (Von Elm et al., 2008) para verificar 
tanto la completitud como la claridad del 
reporte de información en los estudios 
epidemiológicos observacionales.  

 
Usamos la herramienta Rayyan (Ouzzani 

et al., 2016) para recopilar, organizar y 
seleccionar de manera enmascarada las 
publicaciones. Rayyan es una herramienta en 
línea diseñada para facilitar el proceso de las 
revisiones de literatura, pues permite el 
trabajo en simultáneo de múltiples revisores 
con grandes volúmenes de datos, gracias a la 
disponibilidad de funciones que ayudan a 
automatizar la detección de duplicados y el 
filtrado inicial de los estudios según criterios 
predefinidos. Además, guarda un historial de 
cambios y ayuda a resolver las discrepancias 
entre los autores durante el proceso de 
selección de las publicaciones, aspectos que 
contribuyen a mejorar la consistencia y trans-
parencia del proceso de revisión. Las discre-
pancias que se evidenciaron fueron resueltas 
por consenso.  
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RESULTADOS 
 
Al consolidar la búsqueda en las fuentes men-
cionadas, logramos identificar 268 artículos, 
de los que seleccionamos 40 para revisión a 

texto completo y finalmente incluimos sólo 
nueve publicaciones dada la completitud y 
veracidad de la información presentada 
(Figura 1). 

 

 
 
FIGURA 1. 
Diagrama de Flujo PRISMA. 
 

Los artículos que seleccionamos fueron 
publicados entre 1989 y 2022, provenientes 
de seis países: España (n=2), Canadá (n=2), 
Reino Unido (n=1), Estados Unidos (n=1), 
Irlanda (n=1) y Brasil (n=1). Un estudio incluyó 
personas de Noruega, Alemania y Holanda. 

 
De los nueve estudios que incluimos, solo 

uno se desarrolló bajo la metodología 
cuantitativa y los restantes utilizaron 
aproximaciones cualitativas, en las que 
primaba el uso de entrevistas semi-
estructuradas como técnica de recolección de 
información que favoreció la recopilación de 
percepciones, experiencias y actitudes en las 
que se resalta que el estigma es un fenómeno 

derivado de factores culturales, del proceso 
de atención médica, de las condiciones físicas 
de los entornos y de los contextos familiar, 
social, laboral y educativo.  La manifestación 
más frecuente identificada en las diferentes 
poblaciones de estudio cuyas edades 
oscilaban entre los 16 y 89 años fue el pobre 
autoconcepto que suele derivar en detrimento 
de la integridad. 
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TABLA 2. 
Identificación de Factores y Efectos del Estigma. 
 

Autorías (año) Objetivo 
Población con 
discapacidad 

visual 

Factores que 
contribuyen al estigma 

público 
Efectos del estigma en la calidad de 

vida 

Wainapel, 1989  
 
Estados Unidos 
de Norteamérica 

Analizar las actitudes y 
emociones del uso del 
bastón 

10 personas 
entre 28 y 69 
años 

El uso del bastón 
blanco evidencia la 
discapacidad  

Dificultad para la interacción social 

 
Murphy, 2013 
 
Irlanda 

 
Describir experiencias, 
comportamiento y actitudes 
insolidarias de migrantes 
con discapacidad  

14 migrantes Percepción cultural de 
la discapacidad 
 

Ser etiquetado como 
carga 
 

Deterioro de la red de 
apoyo familiar y social 

Dificultad para aceptar la 
discapacidad 
 

Discriminación 
 

Angustia y ansiedad 

Hersh, 2015 
 
Reino Unido 

Informar sobre las 
experiencias y actitudes del 
uso del bastón en siete 
países 

93 personas 
entre 16 y 71 
años 

Bastón como símbolo 
de ceguera 
 

Identidad social 
devaluada  

Vergüenza y temor al rechazo por la 
discapacidad 
 

Autoimagen negativa 
 

Aislamiento social 

Belo & de Oliveira 
Filho, 2018  
 
Brasil 

Analizar el rol de madre, el 
lugar social que ocupan y 
cómo se ven las mujeres 
con discapacidad visual. 

7 mujeres entre 
39 y 51 años 

La sociedad 
normativiza 
estándares de familia, 
maternidad y 
paternidad 

Aislamiento social 
 

Reacciones afectivas negativas 

Pérez-Garín et 
al., 2021, 2018 
 
España 

Evaluar las percepciones 
de estigma de personas 
con discapacidades físicas, 
auditivas y visuales en 
España. 
 

7 personas 
mayores de 40 
años 

Percepción personal 
negativa de la 
discapacidad  

Discriminación en el ámbito 
profesional y recreativo  

Fraser et al., 
2019  
 
Canada 

Describir los factores que 
interfieren en la 
participación social de 
adultos mayores con 
pérdida de visión. 

21 personas con 
baja visión entre 
38 y 92 años 

Estereotipos 
negativos 

Deterioro de la calidad de vida 
 

Renuncia a la participación social 
 

Se limita la búsqueda de asistencia 
profesional 

Bulk et al., 2020  
 
Canada 

Explorar como influye la 
estigmatización en las 
oportunidades de personas 
ciegas  

6 personas 
ciegas entre 19 y 
65 años 

Ocularcentrismo 
 
El bastón blanco 
como símbolo de la 
discapacidad 

Refuerzo de las diferencias de poder 
 

Pérdida de oportunidades  
 

Resistencia al uso de dispositivos de 
ayuda 

Pérez-Garín et 
al., 2018, 2021 
 
España 

Examinar las 
consecuencias de la 
discriminación percibida en 
personas con 
discapacidades auditivas y 
visuales 

200 participantes, 
104 con 
deficiencias 
auditivas y 96 
con deficiencias 
visuales (entre 
los 17 y 89 años) 

Identidad social 
devaluada en un 
contexto particular 
 
 

Aislamiento social 
 

Dificultad para la búsqueda de 
asistencia médica 
 

Bajos niveles de autoaceptación 
 

Rechazo al uso del bastón y otras 
tecnologías de asistencia  
 

Acceso inequitativo a oportunidades 
laborales 

Dos Santos et al., 
2022 
 
 
Brasil  

Identificar los factores que 
influyen en la percepción 
del estigma asociado al 
bastón blanco y las gafas 
inteligentes 

8 estudiantes 
entre los 24 y 33 
años  

Estética de las 
tecnologías de apoyo 
 

Condiciones 
psicológicas y 
emocionales 
desfavorables 

Rechazo al uso de dispositivos de 
apoyo 
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Autorías (año) Objetivo 
Población con 
discapacidad 

visual 

Factores que 
contribuyen al estigma 

público 
Efectos del estigma en la calidad de 

vida 
 

Asignación de 
etiquetas socialmente 
devaluadas a la 
discapacidad 
 

Bajo nivel de 
aceptación social  

 
Factores que Contribuyen al Estigma Público  
 
Los elementos emergentes de los estudios 
que incluimos permiten identificar los este-
reotipos, la cultura y la imagen negativa que 
se asocia con la discapacidad como factores 
que interactúan de manera recurrente y que 
contribuyen al estigma público. Esto se repor-
ta reiterativamente en 8 estudios incluidos 
(Dos Santos et al., 2022; Belo & de Oliveira 
Filho, 2018; Bulk et al., 2020; Fraser et al., 
2019; Hersh, 2015; Murphy, 2013; Perez 
Garín, 2018; Wainapel S, 1989). 

  
Cabe precisar que en las publicaciones se 

resalta que los diferentes elementos de 
representación social de la discapacidad 
permean los significados que asignan las 
personas y la sociedad a esta condición, 
hecho que se refleja en prácticas estigmati-
zantes y discriminatorias, que posicionan a la 
persona con deficiencia visual como alguien 
con una identidad devaluada. Tres estudios 
(Dos Santos et al., 2022; Hersh, 2015; 
Wainapel, 1989) abordaron específicamente 
las implicaciones subyacentes al uso de los 
dispositivos de apoyo, particularmente al 
bastón.  Estos estudios reconocen el temor de 
las personas con deficiencia visual a usar el 
bastón, pues les genera una carga simbólica 
mayor que acentúa su imagen devaluada al 
hacer visible la discapacidad. En este sentido, 
las personas rechazan su uso por el temor a 
ser discriminadas de una manera más directa.     
 
Los Efectos que Genera la Estigmatización de 
Personas con Discapacidad Visual  
 
La estigmatización que experimentan las per-
sonas con discapacidad visual tiene un im-
pacto negativo que llega a afectar la red de 
apoyo, pues la persona se etiqueta o percibe 

como una carga producto de la limitación fun-
cional.  

 
Cuando se encarnan los efectos del 

estigma, se suelen tener dificultades para 
aceptar la condición de discapacidad, lo que 
conlleva a aislamiento y exclusión social en 
los diferentes entornos y esferas educativas, 
laborales, sociales, entre otros.   

 
Ratificamos lo anterior en cuatro estudios 

que abordan las experiencias que enfrentan 
las personas con discapacidad visual ante 
situaciones puntuales como la maternidad 
(Belo & de Oliveira Filho, 2018) y la migración 
(Murphy, 2013), que representan un reto que 
a menor escala se equipara con el uso de 
dispositivos de apoyo como el bastón blanco 
o las gafas inteligentes (Dos Santos, 2022) 
situaciones que favorecen la internalización 
del estigma (Pérez-Garín et al., 2021).   

 
Así mismo, en los estudios mencionados 

se resalta que el estigma público puede 
adoptar la forma de acoso y actúa como una 
barrera social que dificulta la adaptación a la 
discapacidad y la inclusión tanto en entornos 
laborales como educativos, mientras que el 
autoestigma se relaciona con sentimientos de 
soledad y conlleva a niveles bajos de 
autoaceptación, que suscitan la rabia y la 
autocompasión. En el estudio (Belo & de 
Oliveira Filho, 2018), las personas autoras 
hacen énfasis en la forma como el estigma 
genera sufrimiento para el cumplimiento de 
las normas sociales que anteponen 
estándares de familia, maternidad y 
paternidad, que terminan convirtiéndose en 
marcas de género asumidas como el deber 
ser.  
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DISCUSIÓN 
 
En la presente revisión identificamos que la 
discapacidad visual es una condición que 
imprime un rasgo diferencial al que la 
sociedad le asigna un significado negativo 
que condiciona la aceptación social plena, tal 
como lo plantean Becker y Goffman en la 
teoría del etiquetado (Abreu, 2019). Ese 
estereotipo de anormalidad se asigna desde 
el momento en que se hace la identificación 
del diagnóstico clínico, instante en el que se 
abre la brecha entre la minoría que presenta 
la condición y el resto de las personas, esto 
en el marco de unas condiciones sociocul-
turales que favorecen la marginación dada la 
presencia de estereotipos, que contribuyen a 
la construcción de una identidad social 
devaluada en un contexto particular 
(Bernburg, 2009). 

 
En lo que respecta a los tipos de estigma 

relacionados con la discapacidad visual 
diferenciamos dos que en muchas ocasiones 
interactúan entre sí, y corresponden al estig-
ma internalizado o autoestigma que poco se 
explora en las publicaciones y el estigma 
social o público(Morris, 2012). Este último se 
caracteriza por las ideas arraigadas de 
dependencia y falta de autonomía que se 
atañen a las personas con baja visión o 
ceguera, de hecho, en los medios de 
comunicación se suele difundir que la 
discapacidad visual es un obstáculo para 
alcanzar la vida plena. Esos estereotipos son 
aprendidos a edades tempranas (Corrigan et 
al., 2006), influenciados por la falta de 
conocimiento sobre las implicaciones de la 
limitación visual, que dan lugar a la 
marginación, la exclusión social y dificultan la 
búsqueda de ayuda. 

 
 De hecho, las personas que tienen una 

discapacidad visual adquirida con un patrón 
de progresión variable, intentan ocultar su 
condición llegando al punto de aislarse 
socialmente, pues prevén que las pueden 
catalogar como torpes dada la limitación 
funcional que les acarrea la pérdida visual e 
incluso evitan introducir el uso del bastón para 
no ser discriminados. 

 
En el caso de las personas con discapa-

cidad visual congénita la situación no se 
evidencia con la misma magnitud debido a 
que se asume la condición de discapacidad 
como un suceso inherente, y ello contribuye a 
tener una mayor satisfacción con la vida y una 
mejor identidad de la discapacidad 
(Wainapel., 1989). 

 
En este sentido, la discapacidad como 

hecho social se activa y se sustenta en un 
conjunto de valores y normas que se trans-
miten y se reproducen a través de diversas 
formas de expresión, que estructuran un 
sistema habilitador, que sitúa por un lado a 
aquellos que cumplen con los estándares 
normativos históricamente definidos por el 
modelo biomédico y por otro a aquellos que 
se alejan de la media (Andersen et al., 2022). 

 
Asimismo, fenómenos como el ocularcen-

trismo, en el que predomina el sentido de la 
visión para percibir el mundo, adquirir 
conocimiento e interactuar, favorecen el 
proceso de estigmatización, en la medida en 
que los ambientes culturales, al igual que la 
adecuación de los espacios educativos y 
laborales han sido diseñados para videntes, 
condiciones que se reiteran a través de los 
medios de comunicación que difunden la 
información empleando elementos visuales. 
Esos aspectos llevan a que las personas con 
discapacidad visual identifiquen falta de 
igualdad en las oportunidades laborales, bur-
las y/o acoso, sobreprotección y barreras para 
el acceso a actividades de ocio (Kavanagh, 
2004), pues hay una interacción entre el 
hecho de privilegiar el uso de la visión para el 
desarrollo de las actividades (Ocularcentris-
mo) y la estigmatización (etiquetar, estereoti-
par, segregar y discriminar a las personas), en 
la que el ocularcentrismo alimenta la 
estigmatización y viceversa (Bolt, 2005). 

 
Si bien identificamos un cambio en la 

forma como la sociedad ha venido haciendo 
la construcción conceptual y social de la 
discapacidad y que se han propuesto 
enfoques más progresistas, los hallazgos de 
esta revisión nos permiten identificar que aún 



Descripción de factores que contribuyen al estigma público y sus efectos en la calidad de vida de personas con discapacidad visual 

79 REVISTA PUERTORRIQUEÑA DE PSICOLOGIA  |  V. 35  |  No. 1 |  ENERO – ABRIL |  2024 
 

persisten miradas limitantes que conviven 
simultáneamente y dificulta la superación de 
las miradas caritativas de la condición. 

 
Esa percepción negativa lleva a que las 

personas con discapacidad visual eviten ser 
identificadas y por ello se resistan a usar 
ayudas técnicas como el bastón blanco, los 
dispositivos ópticos o incluso los perros guía, 
pese a que esa decisión acarrea consecuen-
cias en términos de aumento del riesgo le-
siones accidentales o reducción de la movili-
dad y autonomía en la ejecución de las tareas.  

 
Teniendo en cuenta lo mencionado 

evidenciamos que la estigmatización afecta la 
calidad de vida y por tanto emerge como un 
elemento crítico que se debe seguir investi-
gando, pues son limitadas las publicaciones 
que lo abordan como un eje de opresión 
estructural que restringe las posibilidades 
reales de inclusión social de las personas con 
discapacidad visual, y del que pocos 
elementos conceptuales se conocen para 
establecer pautas de intervención en el marco 
de un proceso de rehabilitación integral de la 
visión. 

 
Se pueden reconocer como limitaciones 

de la presente revisión la poca disponibilidad 
de publicaciones en las que de manera 
diferencial por edad de inicio de la discapa-
cidad o por variaciones socioeconómicas, se 
reporten las experiencias estigmatizantes que 
enfrentan las personas con discapacidad 
visual. Así mismo, se identifica que la mayoría 
de las investigaciones se han realizado en 
países occidentales, por tanto, se sugiere 
realizar este tipo de estudios en contextos no 
occidentales para entender cómo las 
diferencias culturales influyen en el fenómeno 
de la estigmatización.     

 
Además, es preciso mencionar que no se 

identificaron estudios longitudinales que 
permitan dar cuenta de cómo el estigma y sus 
efectos cambian en las diferentes etapas de 
la vida. Tampoco se evidencian investiga-
ciones en las que se desarrollen o validen 

escalas que capturen diferentes dimensiones 
del estigma y su impacto.   

 
Las limitaciones identificadas podrían 

servir de punto de partida para la realización 
de futuras investigaciones que pretendan 
aportar en la comprensión del estigma como 
fenómeno que afecta a las personas con 
discapacidad visual.  
 
Conclusiones 
 
Las personas con discapacidad visual 
experimentan temor a ser reconocidas por su 
condición visual, razón por la que evitan usar 
los dispositivos de apoyo, pues estos hacen 
que pasen de tener un estigma invisible a uno 
visible. Por otra parte, los espacios y las 
prácticas culturales, laborales y educativas en 
las que prima el ocularcentrismo contribuyen 
a aumentar la estigmatización.  

 
Lo anterior pone de manifiesto la 

necesidad de tener en cuenta las implica-
ciones del estigma a la hora de organizar el 
proceso de rehabilitación de la visión pues, el 
entorno transgresor que encuentran las 
personas puede convertirse en una amenaza 
para la adherencia a las intervenciones 
clínicas, en especial aquellas que implican el 
uso bastones o dispositivos de apoyo, los 
cuales son fundamentales para la autonomía 
e independencia de las personas con esta 
condición. En este sentido, se resalta que al 
comprender los factores que conducen a la 
estigmatización es factible desarrollar tecno-
logías más estéticas que permitan tener 
dispositivos de apoyo sin carga simbólica 
negativa que contribuyan a la satisfacción de 
los usuarios, y favorezcan a su vez una 
transformación en la forma como la sociedad 
ve la discapacidad y las personas que tienen 
dicha condición.  

 
Finalmente, y dado que los elementos que 

llevan al estigma están arraigados en la 
cultura y en las prácticas que asumen las 
sociedades, es necesario plantear procesos 
de información, educación y comunicación 
que favorezcan la transformación paulatina 
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de estos elementos como un camino para 
promover la inclusión social de las personas 
con discapacidad visual.  
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