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Resumen 
 
 

 

En esta investigación se describen los efectos de la discapacidad visual adquirida en la 

dinámica familiar en estudiantes del Centro de Capacitación para Ciegos (CECAPCI) de 

la ciudad de Santiago en el periodo julio-septiembre de 2020. Se tomó como 

instrumento para medir los cambios antes y después de la condición, en las 32 familias 

que integraron la muestra, el Test de Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de campo, de tipo 

descriptivo-analítico. Los resultados muestran que la discapacidad visual adquirida 

establece severas diferencias en cuanto a la dinámica familiar, específicamente sobre su 

funcionalidad, evidenciándose en un aumento en la disfuncionalidad familiar posterior a 

la condición, registrándose, además, cambios importantes en sus componentes. La 

investigación concluye con la necesidad de hacer visible esta problemática social, 

evitando su crecimiento silente en detrimento de las familias que la enfrentan. Se 

recomienda la realización de nuevas investigaciones que permitan ampliar los efectos 

que provoca esta condición en la dinámica relacional o funcionalidad familiar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
Al concluir esta investigación titulada: Discapacidad visual adquirida y sus efectos en la 

dinámica familiar en estudiantes del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci) de la 

ciudad de Santiago, periodo julio-septiembre de 2020, se obtuvieron una serie de 

informaciones que permitieron verificar cada uno de los objetivos trazados en esta 

investigación. Por ende, los datos se han organizado de manera que puedan ser 

presentados atendiendo a los objetivos, esto es: 

 
 
 

Respondiendo al objetivo específico No. 1: Caracterizar la dinámica familiar antes de 

la condición de discapacidad visual adquirida en uno de sus miembros. 

 

 

Los resultados generales del cuestionario FF-SIL, en cuanto al funcionamiento de la 

dinámica familiar, indican que antes de la condición de discapacidad visual adquirida en 

un miembro, solo el 9.4% de las familias se percibían como funcionales, el 68.8% 

moderadamente funcionales, el 12.5% disfuncionales y el 9.4% severamente 

disfuncionales. 

 
 

Respondiendo al objetivo específico No. 2: Caracterizar la dinámica familiar a partir 

de la condición de discapacidad visual adquirida en uno de sus miembros. 

 

 

Según los resultados del cuestionario FF-SIL las familias después de presentarse la 

condición de discapacidad visual en uno de sus miembros se percibían funcionales el 

6.3%, como moderadamente funcionales el 31.3%, disfuncionales el 59.3% y 

severamente disfuncionales el 3.1%. 

 
 

Respondiendo al objetivo específico No. 3: Analizar los cambios más agudos que se 

presentan en la dinámica familiar entre el antes y después de la condición de 

discapacidad visual adquirida en uno de sus miembros. 

 
 

Las familias al atravesar situaciones de crisis propias de su ciclo o por circunstancias 

desafortunadas tienden a cambiar la forma de operar en su interior o en su dinámica 

familiar. Según los resultados del análisis de la prueba t de muestras dependientes 

señala que antes y después de la condición entre los componentes solo hubo diferencias 

significativas para la adaptabilidad, el cual explica los cambios generados en el 

 



funcionamiento de la dinámica familiar. De igual modo, se registraron cambios no 

significativos en los demás componentes que evalúa el FF-SIL para medir la 

funcionalidad familiar. 

 
 

Concluyendo con el objetivo general: Describir los efectos de la discapacidad visual 

adquirida en la dinámica familiar en estudiantes del Centro de Capacitación para Ciegos 

(CECAPCI), se concluye lo siguiente: 

 
 

Que al evaluar mediante el cuestionario FF-SIL las familias mostraron un cambio en el 

funcionamiento de su dinámica familiar al comparar el antes y después de la aparición 

de la condición de discapacidad visual adquirida en un miembro de la familia. Los 

resultados de la prueba t reportaron altos niveles al evaluar el antes y bajos en torno al 

después de la condición. Es decir, antes de la condición la mayor parte de las familias se 

percibían moderadamente funcionales, en cambio, después de la condición de 

discapacidad esta mayoría se percibían disfuncionales. 

 
 

En este mismo sentido, (Torres, 2014) plantea que el funcionamiento familiar consiste 

en la capacidad de la familia para realizar las funciones esenciales del sistema, 

incluyendo el proceso de enfrentamiento y superación tanto de las etapas del ciclo vital 

como de las crisis que los afectan. Partiendo de lo cual se entiende que “la familia 

funcional es aquellas que no solo es capaz de promover el desarrollo de sus miembros, 

sino que también enfrenta de forma adecuada las situaciones de crisis sin afectar la 

armonía”(Torres, 2014). Mientras que las familias disfuncionales, según(Torres, 2014) 

son aquellas que “no cuentan con la capacidad de asumir cambios, es decir, sus pautas 

relacionales se vuelven rígidas e inadecuadas para satisfacer las funciones requeridas 

por el momento de desarrollo en que se encuentre el sistema”. 

 
 

De igual modo, al revisar los resultados en detalle de los componentes de la 

funcionalidad familiar se evidencia que las diferencias entre el antes y después se 

registran en los cambios significativos en torno al componente de adaptabilidad, ya que 

los cambios reflejados en los demás componentes no son significativos. 

 
 

Es necesario tomar en cuenta que ambas mediciones fueron realizadas ex post-facto, por 

lo que se debe considerar que estas medidas de auto-reporte pueden estar sesgadas por 

 



una visión idealizada del pasado (Newman, Sachs, Stone, & Schwarz, 2020; Wildschut, 

Sedikides, Arndt, & Routledge, 2006). Los estudios de discapacidad adquirida suelen 

concentrarse en el proceso de adaptación del individuo a su nuevo funcionamiento o de 

las familias/cuidadores primarios al proceso de cuidar a un dependiente. Los primeros 

se enfocan en el bienestar emocional, la formación de la identidad (esto es la integración 

de mi yo previo al actual), autoestima, depresión y la adaptación al nuevo contexto de 

funcionalidad; todo esto asumiendo que la identidad previa es mejor que la actual 

(Bangle, 2020; Dodds, Bailey, Pearson, & Yates, 1991; Kent & La Grow, 2007; Livneh, 

2001). Sin embargo, esta perspectiva tradicional de la investigación relacionada con la 

discapacidad en psicología viene sesgada por los mismos estereotipos y creencias sobre 

las características de la discapacidad que impiden examinar la experiencia psicosocial 

de la discapacidad en la identidad social (Dirth & Branscombe, 2018). 

 
 

Aunque los resultados inferenciales parecen apoyar el estigma de la discapacidad visual 

adquirida como una fuente de disfuncionalidad familiar, debe verse con el ojo crítico de 

otras investigaciones que piden un cambio no solo en la perspectiva social de la 

definición de discapacidad sino también a nivel cognitivo del mismo individuo y sus 

familiares (Dirth & Branscombe, 2018; Kent & La Grow, 2007; Whiffin, Ellis-

Hill,Bailey, Jarrett & Hutchinso, 2019). Estos cambios en la percepción de la 

discapacidad, afirma Bangle (2020), “parecen permitir que un individuo participe en la 

vida de maneras que provocan más experiencias positivas, perpetuando la participación 

continua y un mayor crecimiento” (p. 106). Unido a que si la historia del individuo 

dentro del contexto familiar no va alineada a la del sujeto puede generar sentimientos de 

aislamiento para el individuo y sus familiares, afectando así la funcionalidad familiar 

(Whiffin et al., 2019). 
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