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INTRODUCCIÓN 

De los medios de los que dispone la educación física escolar, las actividades físicas en 
el medio natural (AFMN) son las que mayor auge han disfrutado en las últimas décadas. 
Este tipo de prácticas ofrecen un abanico amplio de posibilidades deportivas, recreativas 
y de ocio (Sánchez, 2005) y cobran especial relevancia en una sociedad que se enfrenta a 
la problemática de la obesidad infantil, el deterioro del medio ambiente y el cambio cli-
mático que afecta al planeta.

Las AFMN constituyen un medio de la educación física que pretende abarcar varios 
fi nes educativos: educación física, educación para la salud y educación para el medio am-
biente. Por su carácter de aventura y por la singularidad de los espacios en los que se de-
sarrollan, las prácticas en el medio natural son una alternativa motivadora a actividades 
físicas más convencionales. Sin embargo, son esas mismas características las que pueden 
hacer que los docentes se vean cohibidos a la hora de organizarlas cuando entre sus alum-
nos se encuentran chicos o chicas con discapacidad visual. 

Para que las AFMN en el seno de los centros escolares sean verdaderas actividades in-
clusivas es necesario establecer un orden en la planifi cación de éstas y huir de miedos y 
prejuicios infundados. En primer lugar, hay que defi nir el tipo de actividad que queremos 
realizar y sus características; en segundo lugar, es necesario defi nir la población a la que 
se dirige (número de alumnos/as totales y número de participantes con discapacidad, si 
los hubiera) y, por último, hay que defi nir las necesidades personales y materiales funda-
mentales para llevar a cabo la actividad planteada.

La posibilidad de que las personas con discapacidad, con el debido respaldo técnico, 
lleven a cabo actividades junto con personas sin discapacidad, abre las puertas a la ver-
dadera integración social.

CÓMO AFRONTAR LA DIVERSIDAD EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

El término necesidades educativas especiales (nee), desde su inclusión en España a 
través de la LOGSE de 1990, se ha venido planteando desde la intención de la no discri-
minación. Sin embargo, este término pone el acento en los recursos educativos de que 
dispone la escuela para afrontar las necesidades individuales de un grupo de alumnos que 
requieren de una atención especial para poder superar los objetivos propuestos en cada 
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ciclo, cualquiera que sea su origen (Arráez, 1998). La ley establecía que la escuela dis-
pondría de los recursos materiales y personales necesarios para satisfacer esas necesida-
des. Entendidas de esta manera, las nee parten de la idea de discapacidad, imposibilidad, 
difi cultad. Una situación similar encontramos en la actual LOE de 2006:

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios 
para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 
con carácter general en la presente Ley.

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una aten-
ción educativa diferente a la ordinaria... puedan alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(Título II, Capítulo I, Artículo 71, p 17179).

Los actuales planteamientos respecto a las discapacidades sensoriales, físicas, psíqui-
cas o intelectuales deben partir de la idea de potencialidad. Potencialidad entendida como 
capacidad, posibilidad, habilidad, competencia. Es decir, las nee no deben entenderse 
como un atraso en el aprendizaje, sino como una posibilidad de aprendizaje alternativo e 
individual. A pesar de que, a diferencia del resto de materias, los alumnos y alumnas con 
discapacidad han sido incluidos generalmente en las clases de EF, la ignorancia y la im-
provisación pueden llevar a situaciones donde las personas con discapacidad se sientan 
menos capacitadas de lo que realmente están.

Las AFMN, organizadas en condiciones de seguridad, pueden constituir una forma de 
empleo de ocio saludable en estas personas y una alternativa a la vida sedentaria fuera de 
los límites escolares. El ocio y el recreo, espacios donde la persona elige lo que desea ha-
cer, infl uyen de manera evidente en su personalidad, en su calidad de vida y en la de sus 
familiares ya que la participación en actividades de ocio activo no sólo desarrolla habili-
dades físicas, también mejora la socialización, la estabilidad emocional, la autoconfi anza 
y la comunicación (Miquel, 2001) y son una forma de enriquecer los conocimientos de 
los alumnos y alumnas sin discapacidad y de fomentar el respeto y la sensibilización ha-
cia sus compañeros (Zea, 2000).

LA DEFICIENCIA VISUAL. TIPOS DE DEPORTISTAS CON DISCAPACI-
DAD VISUAL.

La discapacidad visual (DV) abarca principalmente dos grupos de afectaciones: aque-
llas que permiten un resto de visión y la ceguera total. En los últimos treinta años, gracias 
a los avances de la medicina y la rehabilitación visual, las personas ciegas totales han pa-
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sado de formar el 80 % de los afectados visuales a ser sólo el 20%. En consecuencia, los 
individuos que pueden disfrutar de un resto visual han ido aumentando en número. Sólo 
la ceguera total implica ausencia de visión. Entre los extremos superior e inferior de la 
defi ciencia (visión normal- ceguera total) encontramos múltiples situaciones que entra-
ñan diferentes DV. Los parámetros más utilizados para la valoración de la visión en dife-
rentes ámbitos, incluido el educativo, son la agudeza visual y el campo de visión (Bueno, 
2008).

Siguiendo las defi niciones de Barraga (1985) y Gálvez y Guerrero (2006), la agudeza 
visual es la capacidad para apreciar el detalle de las imágenes que se perciben a través de 
la visión. El campo visual es el área total en la cual un objeto puede ser visto en la visión 
periférica mientras el ojo está enfocado en un punto central, es decir, el espacio que capta 
el ojo cuando mantenemos la mirada fi ja en un punto.

Esta misma autora (1992) estableció cuatro niveles de discapacidad visual:

a) Ceguera: Carencia de visión o sólo percepción de luz. Imposibilidad de realizar ta-
reas visuales.

b) Discapacidad visual profunda: Difi cultad para realizar tareas visuales gruesas.

Imposibilidad de hacer tareas que requieren visión de detalle.

c) Discapacidad visual severa: Posibilidad de realizar tareas visuales con inexactitudes, 
requiriendo adecuación de tiempo, ayudas y modifi caciones.

d) Discapacidad visual moderada: Posibilidad de realizar tareas visuales con el empleo 
de ayudas especiales e iluminación adecuada similares a las que realizan las perso-
nas de visión normal. 

Las diferentes afectaciones visuales también tienen sus propias clasifi caciones en el 
ámbito deportivo. Así, una persona con ceguera total se defi ne como un deportista B1. El 
resto de atletas con discapacidad visual que no son ciegos totales se conocen como B2 si 
su resto visual es bajo y B3 si este resto es mayor.

LOS DEPORTES DE MONTAÑA PARA PERSONAS CON DV.

Al igual que otras modalidades deportivas como el ciclismo, la natación o el atletismo, 
el montañismo también se subdivide en especialidades. Las doce especialidades pueden 
agruparse en cuatro grupos:

1 ) Área de marcha

senderismo• 
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media montaña• 

alta montaña• 

expediciones• 

2) Área de escalada

escalada en roca• 

escalada en hielo• 

escalada deportiva• 

3) Área de resistencia 

duatlón en montaña• 

media maratón de montaña • 

maratón de montaña• 

4) Área de específi cos

barranquismo• 

esquí de travesía• 

Aunque los deportes de montaña para ciegos y defi cientes visuales no están incluidos 
en el programa de Juegos Paralímpicos ni es deporte ofi cial de la Federación Internacio-
nal de Deportes para Ciegos (IBSA), la Federación Española de Deportes para Ciegos 
(FEDC) contempla un grupo de deportes, denominados en su conjunto deportes de mon-
taña (web de la FEDC).

LAS BARRAS DIRECCIONALES.

Una barra direccional es una pértiga de 2´5-3 metros de longitud, construida en mate-
rial liviano (fi bra o aluminio), constituida por dos o tres partes desmontables (para su fácil 
transporte). En los extremos y en el centro cuenta con una zona de material antideslizante 
de unos 20 cm. que sirven de zona de agarre de los deportistas. Fue inventada por el Dr. 
José Antonio Carrascosa Sanz, médico de la Sociedad Española de Montañismo y Escala-
da para Discapacitados (SEMED).  De adelante hacia atrás, el orden de colocación de los 
deportistas es el siguiente: el primero de ellos o guía es una persona vidente que dirige el 
avance y describe o canta los movimientos que sus compañeros deben hacer o de los obs-
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táculos que van a encontrar. El segundo deportista es el B1, que gracias a los movimientos 
de la barra y a las descripciones del guía puede marchar sin peligro. El tercer practicante 
puede ser un deportista B2, B3 o un vidente. 

La técnica de uso de la barra direccional es muy sencilla: los tres componentes del gru-
po agarran la barra con la misma mano manteniendo el brazo relajado y extendido a lo 
largo del cuerpo de manera que cuando existan subidas o bajadas, el movimiento del guía 
pueda ser percibido por el resto de deportistas. Cuando el paso del equipo se hace por un 
valle, la barra se colocará en el lado de la pendiente, de manera que establezca una barre-
ra de seguridad para los deportistas con DV, sobretodo para el B1. La barra direccional 
puede servir además de apoyo a estos deportistas en pasos difíciles.

Este tipo de material se utiliza en todos los deportes de montaña para personas con dis-
capacidad visual, excepto para la escalada, que requiere de un material específi co y téc-
nicas más complejas. Por ello, cualquiera que sea la actividad en espacios naturales que 
requiera de un desplazamiento a pie (orientación, senderismo, travesías, raids), puede rea-
lizarse utilizando las barras direccionales cuando entre nuestros alumnos y alumnas haya 
alguno con DV.

CONCEPTUALIZACIÓN: DEPORTE ADAPTADO, DEPORTE ESPECÍFICO 
Y DEPORTE INCLUSIVO.

Cómo llamar al deporte cuando es practicado por personas con discapacidad es objeto 
de controversia y ha dado lugar a diferentes nomenclaturas. En este apartado se procura  
aclarar los términos que describen el deporte en el ámbito de la discapacidad.

Siguiendo a Hernández (2000), el deporte denominado adaptado es aquella modalidad 
deportiva ordinaria que ha sido modifi cada en alguna de sus dimensiones (reglamentaria, 
técnica) para que pueda ser practicada por personas con discapacidad. Así conocemos el 
baloncesto en silla de ruedas, el rugby en silla de ruedas, el fútbol para ciegos, el atletis-
mo y el ciclismo para discapacitados físicos y sensoriales, entre otros. 

El deporte específi co, a diferencia del anterior, es aquel creado concretamente para 
personas con discapacidad. Este deporte específi co no tiene un homónimo convencional, 
aunque pueda compartir características con modalidades normalizadas. Entre ellos pode-
mos citar el Goal Ball y el Showdown para deportistas con discapacidad visual así como 
la Boccia y el Slalom, para personas con parálisis cerebral.

Cuando las personas con discapacidad practican una modalidad deportiva con perso-
nas sin discapacidad utilizando para ello pequeñas adaptaciones pero en contextos nor-
malizados hablamos de deporte inclusivo. Es el caso de las modalidades deportivas de 
montaña del área de marcha para discapacitados visuales y sobre todo, es el caso de la 
mayoría de actividades que deben conformar la programación del profesor o maestro de 
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educación física cuando en sus aulas existan alumnos y alumnas con discapacidad, cual-
quiera que sea la modalidad deportiva.
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