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I N T R O D U C C I O N 

 

La siguiente investigación se propone como objetivo general analizar la 

incidencia del autoconcepto y la autoestima, de los/as adolescentes que concurren 

al Centro de Formación Integral de la Escuela Especial Nº503, en el interés por su 

formación socio-laboral.  

Dicha trabajo buscará centrarse en los/as adolescentes con discapacidad 

intelectual leve para conocer qué es lo que piensan acerca de sí mismos, qué 

características se atribuyen, así como también conocer qué impacto tiene sobre su 

autoconcepto y autoestima su entorno familiar, su grupo de pares y  la institución a 

la que asisten.  

En función de ésto y en pos de un abordaje integral de la temática en 

cuestión, se elabora un marco teórico que contemplará, principalmente, aspectos 

referidos a la adolescencia y la discapacidad intelectual; la modalidad educativa 

destinada a su atención, particularidades del desarrollo del autoconcepto y la 

autoestima en este tipo de población y consideraciones del entorno socio-familiar en 

el que se desenvuelven dichos adolescentes  

Se propone entonces el análisis de dichas variables y su posible influencia en 

el interés de estos adolescentes por su formación socio-laboral, finalidad que 

persigue el Centro de Formación Integral al que asisten. 

La presentación de dicho trabajo respetará de aquí en adelante una 

estructura dividida en las siguientes partes: fundamentación, marco teórico 

referencial, marco metodológico, conclusiones generales, propuesta de trabajo, 

bibliografía y anexos. 

  

 

 
 
 



http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#com




7 
 

7 
 

 

Así también se contemplarán cuestiones propias del contexto socio- 

económico-laboral actual, ya que como estructura macro de la problemática 

abordada merece cierta consideración. 

A su vez,  se reconocerá a la adolescencia como uno de los periodos más 

críticos para el desarrollo de la autoestima; siendo una etapa en la que la persona 

necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los 

demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que 

avanza hacia un futuro. 

La autoestima influye sobre el adolescente en cómo se siente, cómo piensa, 

aprende y crea; cómo se valora; cómo se relaciona con los demás; cómo se 

comporta. 

Por lo tanto, ayudando a los adolescentes a acrecentar su autoestima se 

podrán inducir situaciones beneficiosas y reforzar así los recursos del adolescente 

para la vida adulta.  

El autoconcepto y la autoestima juegan un papel muy importante en la vida 

de las personas. Los éxitos, los fracasos, la satisfacción con uno mismo, el 

bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan impreso su sello. 

Tener un autoconcepto y una autoestima positivos adquiere una gran importancia 

para un buen desarrollo en la vida personal, profesional y social. (Marsellach 

Umbert, 1998) 

Dentro del contexto mencionado, dicha investigación pretende explorar la 

temática mencionada para, a partir de ello, no sólo arribar a nuevos conocimientos 

sino procurar que el desempeño del Trabajador Social aporte una base significativa 

para el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer el trabajo directo con 

adolescentes con discapacidad intelectual. 

Se espera que dichos estudios sean herramienta útil para futuros estudios 

enmarcados en la temática de la Discapacidad intelectual, otorgándole fuerza  y 

sentido a las prácticas profesionales de los Trabajadores Sociales que se 

desempeñan en este ámbito. 
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La educación y el trabajo se constituyen como derechos sociales 

constructores en lo personal y en lo colectivo de autonomía, dignidad e identidad. 

La importancia del trabajo se encuentra al comprender que precisamente es 

por él que el hombre realiza y se realiza. A través del trabajo los hombres mantienen 

tres tipos de relaciones indisociables: con la naturaleza, con los demás hombres y 

consigo mismo. (Gonzalez,1993:20) 

El trabajo es una actividad clave en la vida del ser humano tanto para 

desarrollo de sus capacidades personales, como para el de su familia y su 

comunidad. En el ámbito laboral, las personas sociabilizan y crecen con dignidad.   

Se puede decir entonces que la educación y el trabajo son hoy dos elementos 

conformadores de toda sociedad democrática, que están estrechamente vinculados; 

ambos tienen un papel estratégico en el desarrollo económico y social, ambos son 

organizadores sociales por excelencia. 

La igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio 

efectivo del derecho al trabajo.  

La educación construye justicia e inclusión social en tanto sea capaz de 

generar niveles de instrucción y de cualificación adecuados para el acceso al 

empleo y a la promoción dentro de una profesión. La igualdad en el ámbito 

educativo refiere a la Igualdad de oportunidades en el acceso a la escolaridad y en 

el tránsito por la misma, con absoluto reconocimiento de la heterogeneidad que 

muestran los diversos grupos, las personas que los integran y los contextos de 

procedencia. 

  Es entonces que la Educación debe asumir la inclusión como un mandato 

central; teniendo como desafío una escuela abierta a todos, que no sólo integre  

sino que a la vez incluya. 
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 El Sistema Educativo Nacional se define como el conjunto organizado de 

servicios y acciones educativas regulados por el Estado que posibilitan el ejercicio 

del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y 

privada, de gestión cooperativa y social de todas las jurisdicciones del país. 

La Ley de Educación Nacional 26.206 afirma que la educación es una 

prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad 

justa, reafirmando la soberanía y la identidad nacional.  

Dicha ley es atravesada por un discurso sobre la justicia social y la igualdad y 

establece como responsabilidad del Estado la implementación de políticas 

universales de promoción de la igualdad, a diferencia de políticas focalizadas de 

asistencialidad, como lo establecía la anterior Ley Federal (1994). 

La actual ley establece también que la obligatoriedad escolar se extiende 

desde los cinco años hasta la finalización del Nivel Secundario. 

La estructura del Sistema Educativo tanto Nacional como Provincial 

comprende cuatro Niveles -la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria y la Educación Superior; y define como Modalidades3 a: la Educación 

Técnico-Profesional; la Educación Artística; la Educación Especial; la Educación 

Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional; la 

Educación Intercultural, la Educación Física; la Educación Ambiental y a Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social.  

 En lo que respecta a la prescripción de contenidos, la Ley de Educación 

Nacional especifica  dos niveles de diseño curricular: el nivel nacional,   a través  del 

Ministerio en acuerdo con  el Consejo Federal de Educación, encargado tanto de la 

elaboración de los Contenidos Curriculares Comunes  y núcleos de aprendizaje 

prioritarios como del establecimiento de mecanismos de renovación de éstos       

(Art. 85),  y el nivel jurisdiccional, al que le corresponde aprobar el currículo de los  

                                                 
3 opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que 
procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter 
permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a 
la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. 
(Ley 26.206) 
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diversos niveles y modalidades en el marco de lo acordado en el Consejo Federal 

de Educación. 

El Estado Nacional define los lineamientos generales, ahora llamados 

contenidos curriculares comunes o núcleos de aprendizaje obligatorios, que son la 

base de las elaboraciones curriculares de las jurisdicciones y éstas a su vez de los 

proyectos educativos institucionales. 

Se observa en la Ley un proceso de recentralización  mediante el cual el 

Estado Nacional fortalece su papel  principal en la definición de políticas educativas, 

los lineamientos curriculares, mientras que deja en manos de los estados 

provinciales y las unidades educativas la ejecución de estos lineamentos y la 

definición de los proyectos institucionales. 

Entre los fines y objetivos de la política educativa, la Ley de Educación 

Nacional establece que se debe brindar a las personas con discapacidades, 

temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo 

desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. 

(art.11) 

 

SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

El Sistema Educativo Provincial es el conjunto organizado de instituciones y 

acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan la educación. Lo 

integran los establecimientos educativos de todos los Ámbitos, Niveles y 

Modalidades de Gestión Estatal, los de Gestión Privada, las instituciones regionales 

y distritales encargadas de la administración y los servicios de apoyo a la formación, 

investigación e información de los alumnos y trabajadores de la educación, los 

Institutos de Formación Superior y las Universidades 

El sistema educativo provincial se rige por la ley 13.688 sancionada en el año 

2007. Esta ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio 

de la provincia de Buenos Aires, conforme a los principios establecidos en la  
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Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, en la 

Constitución Provincial y en la Ley de Educación Nacional. (art.1) 

La Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene 

la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una 

educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, 

garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este 

derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa. (art.5)  

La Provincia dicta su política educativa en concordancia con la política 

educativa nacional y controla su cumplimiento en todos sus aspectos. 

La estructura del Sistema Educativo Provincial comprende  los cuatro niveles 

y las ocho modalidades, establecidas por la Ley Nacional de Educación 26.206. 

 

SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA 

El sistema educativo público de la ciudad de Mar del Plata se caracteriza por 

una amplia red de establecimientos, tanto de gestión provincial como de gestión 

municipal, que comprende los cuatro niveles (Inicial- Primaria- Secundaria y 

Superior) y  algunas de las modalidades de educación establecidos por la estructura 

del Sistema Educativo Nacional. A saber: Jardines de Infantes, Escuelas Primarias 

Básicas (EPB), Escuelas Secundarias Básicas (ESB),Escuelas Medias, Técnicas y 

Agrarias, Escuelas Especiales, Escuelas de Formación Artística, Escuelas para 

Adultos y Universidades. 

 Como aspecto a valorar se destaca que la ciudad cuenta desde 1975 con 

una Universidad Pública creada  y financiada por el Estado Nacional, formada  por 

nueve facultades académicas: Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias Agrarias, 

Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias de la 

Salud y Servicio Social, Derecho, Humanidades, Ingeniería, Psicología. 

La comuna de Mar del Plata es una de las pocas en el país, que brinda 

servicios educativos con dependencia del gobierno local. 
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Los contenidos educativos se rigen por las pautas que emanan del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Los títulos que se otorgan son 

Oficiales. 

A nivel local, la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Mar del Plata  

tiene como principal objetivo garantizar el derecho a la educación de todos los 

ciudadanos del partido de General Pueyrredón. Su indelegable misión es velar por 

la calidad, cobertura, eficiencia y equidad del sistema educativo municipal. 

 

 

 

Vista la amplitud y complejidad de la estructura del sistema educativo, se 

vuelve necesario delimitar el campo que contiene a la población estudiada en esta 

investigación, dando lugar, a continuación ,a un abordaje de cuestiones específicas 

de la modalidad de Educación Especial. 
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concurrir al Servicio Ordinario Común (Domiciliaria y Hospitalaria), Trastornos 

Emocionales Severos, Alteraciones en el Desarrollo del Lenguaje.  

Dicha modalidad implica un continuo de prestaciones educativas que deben 

garantizar un proceso formativo integral, flexible y dinámico de la persona desde la 

Atención Temprana del Desarrollo Infantil (Riesgo biológico y/o Socio ambiental)  

hasta su inserción socioeducativo y/o laboral.  

Por ende, corresponden a esta modalidad tanto las Escuelas de Educación 

Especial, como los Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil y los 

Centros de Formación Laboral. 

La modalidad de Educación Especial se rige por el principio de Inclusión, 

suponiendo ésto una atención a la diversidad y un proceso institucional con 

intervención profesional, proyectado en cada sujeto de aprendizaje y diseñado en 

función de la diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias. 

La Educación Especial se concibe como un conjunto de propuestas 

educativas y recursos de apoyo educativo, especializados y complementarios, 

orientados a la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para quienes 

presenten necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.  

 

Se definen como principales objetivos de dicha modalidad: 

- Garantizar la atención de las personas con necesidades educativas 

especiales derivadas de la discapacidad desde el nacimiento hasta su inserción en 

el mundo del trabajo; 

-Ofrecer una formación pedagógica individualizada y normalizadora orientada 

al desarrollo integral de las personas.; 

- Educar para el Trabajo y la Producción; 

- Promover la Educación Integrada y su articulación con otros niveles y 

modalidades de la enseñanza.  

 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#com
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A fin de definir las trayectorias escolares adecuadas a las necesidades, 

posibilidades y deseos de los alumnos, corresponde a la Modalidad concretar la 

obligatoriedad educativa mediante la estructura curricular y la organización 

institucional de sus escuelas y centros. Esto implica acuerdos respecto a dos tipos 

de escolaridad: con proyectos de integración o bien en escuela sede de Educación 

Especial. 

En todos los niveles educativos, es responsabilidad de los equipos escolares 

intervinientes establecer los acuerdos Institución-Familias que posibiliten la 

continuidad en los procesos de aprendizajes y enseñanza. En este sentido se 

explicitan compromisos y responsabilidades que corresponden asumir las partes. 

Estos acuerdos tendrán en cuenta las situaciones particulares de los alumnos y sus 

contextos para dar cumplimiento de la asistencia a clase,la realización de controles 

médicos y los tratamientos que se consideren pertinentes, en resguardo a los 

derechos de educación y salud de los alumnos.(Resolución 1269/11- Educación 

Especial) 
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de estudiantes con mayor riesgo de ser marginados, excluidos o de no poder 

alcanzar rendimientos acordes con sus reales capacidades.  

La Educación Inclusiva  implica que todos los niños/as ,jóvenes y adultos de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan 

cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. 

Se trata de un modelo de escuela en la que no existen "requisitos de entrada" ni 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 

efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación.,  

Mientras que en la escuela integradora el énfasis está en la adaptación de la 

enseñanza en función de las necesidades específicas de quienes son integrados,  el 

enfoque de educación inclusiva, en cambio, se centra en modificar substancialmente 

la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar 

respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno, de forma que tengan 

éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones.  

En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 

adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas 

especiales. 

La inclusión se basa en un modelo sociocomunitario en el que el centro 

educativo y la comunidad escolar están fuertemente implicados, conduciendo al 

mejoramiento de la calidad educativa en su conjunto y para todos los alumnos. Esto 

tiene estrecha relación con el concepto de Normalización que se debe interpretar en 

la posibilidad de que todas las personas con discapacidad, ya sea física, psíquica, o 

sensorial lleguen a aprovechar de modo óptimo los logros y las condiciones de la 

vida cotidiana que están al alcance de la mayoría de los miembros de la sociedad.  

Normalización e Inclusión destacan el respeto hacia el otro por entender que 

posee el derecho al desarrollo de sus potencialidades y a ser miembro participante 

dentro de su comunidad, con iguales derechos y deberes que el resto de los 

ciudadanos (Wolfensberger, 1986). 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
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Desde un punto de vista político, significa que es preciso adoptar una 

perspectiva holística para cambiar y reformar el modo en que los sistemas 

educativos abordan la exclusión. Ello supone un enfoque multisectorial o sistémico 

de la educación y la implantación de estrategias coherentes  para lograr un cambio 

duradero en tres niveles clave: a) la política y la legislación; b) las actitudes  en el 

seno de la sociedad y las comunidades y c) las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje, así como la gestión de la evaluación.  

Entre los actores que representan valiosos recursos de apoyo a la inclusión 

se pueden identificar los docentes, padres, miembros de la comunidad, autoridades  

escolares, planificadores del currículo, instituciones de formación docente y 

empresarios  involucrados en la prestación de servicios educativos. En términos 

ideales, la inclusión debe  implicar un proceso de implementación que abarque no 

sólo a las escuelas sino a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, dicha simbiosis 

entre la escuela y la sociedad no suele observarse con  frecuencia.5 

La educación inclusiva se presenta entonces como un desafío de trabajo 

conjunto al interior del Sistema Educativo y en relación con el conjunto de políticas 

públicas. 

Al mismo tiempo, implementar un cambio de Paradigma implica 

reconceptualizar funciones y dinámica del Equipo Transdisciplinario como también 

reformular los roles de sus respectivos integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 UNESCO, Orientaciones para la Inclusión: Asegurar el Acceso a la Educación para Todos, París, 2006, p 14. 
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 ASPECTOS DEL TRABAJO DE EQUIPO 

Partiendo de la idea de que la concreción de un enfoque transdiciplinario es 

posible pero requiere para ello un proceso de revisión de viejas prácticas y la 

adopción progresiva de miradas más abarcativas sobre una misma realidad, 

resulta pertinente en este apartado dar a conocer los siguientes aspectos que se 

han observado en la institución y se reconocen como positivos para tal fin: 

  

-procesos de intercambios y socialización constantes, implicando un trabajo 

compartido entre los miembros del equipo, registrándose cumplimiento de 

reuniones de carácter institucional dos veces semanales, en las cuales se 

actualiza información respecto al marco normativo educacional y las nuevas 

disposiciones y resoluciones que bajan de la Dirección de Educación Especial. 

A su vez, se adopta la modalidad de ateneos para presentación de casos, su 

consecuente evaluación y diseño de abordaje institucional. 

 

-sostenidos encuentros entre los distintos profesionales del EOE ante la 

emergencia de una situación problema (con mayor frecuencia entre Trabajadora 

Social y Orientadora Educacional), complementándose en pos de alcanzar un 

marco referencial común  para la acción y  la adopción de las estrategias 

pertinentes; 

En dichos encuentros se visualiza convergencia y paridad disciplinar. Los 

distintos aportes que cada disciplina realiza contribuyen a una mejor 

comprensión y explicación de la realidad; quedando ésto  representado en la 

producción final de informes sociales, así como en la viabilidad de los proyectos 

áulicos y extraúlicos planificados. A su vez, se observan relaciones simétricas y 

comunicación horizontal entre los miembros no siendo manifiesta una estructura 

rígida y autoritaria basada en relaciones de poder 

. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el marco de las Convenciones 

y principios de derechos humanos. 

En lo que respecta al ámbito educativo, la atención se desplaza del alumno/a 

como paciente o portador de algún trastorno, deficiencia o factor obstaculizador del 

aprendizaje hacia la interacción educativa: capacidades- experiencias de 

aprendizaje). 

 

El nivel de desarrollo y aprendizaje de cada persona ,en un momento dado, 

no depende sólo de su capacidad y naturaleza sino de la interacción del sujeto con 

su entorno físico y social y de la enseñanza. 

La discapacidad deja de ser el aspecto central, el factor que por sí mismo 

condiciona los aprendizajes. Siendo éstos últimos el resultado de la interacción 

permanente de la discapacidad con multiplicidad de variables pertenecientes a la 

persona y a su contexto, en particular al educativo. En el alumno/a, la discapacidad 

es un factor entre tantos otros. 

En este sentido, la discapacidad es un resultado negativo de la interacción 

entre una condición personal (la deficiencia) y el medio (debido a sus barreras). 

Las barreras son fundamentalmente culturales, pero se manifiestan también 

en otros órdenes: legales o normativas, arquitectónicas, de acceso a bienes 

culturales (por falta de apoyos, como por ejemplo, ausencia de medios y lenguajes 

alternativos de comunicación, tecnológicos, etc.) 

Esta nueva mirada sobre la discapacidad se ha enfocado en la evaluación de 

necesidades, apuntando a revalorizar las posibilidades y potencialidades de los 

sujetos y de lo que pueden llegar a hacer con el apoyo necesario y la eliminación de 

barreras contextuales.  

No hay un alumno especial sino Necesidades Educativas Especiales. Ésto no 

significa menospreciar la discapacidad,sino sacarla del centro de la escena para 

considerarla junto con todos los demás factores que inciden en la vida del individuo 

y de esta forma- determinar sus competencias y características. 
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institucionales (familiar, escolar, laboral). Estos recorridos posibles son singulares, 

pero en el seno del sistema educativo deben ser articulados, acompañados e 

historizados. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

A modo de delimitar el amplio campo que implica la discapacidad como tal, y 

en función de poder caracterizar a la población específicamente estudiada, se 

plantea un abordaje de la discapacidad intelectual considerándose sus 

aproximaciones conceptuales, causas, clasificación y repercusión social. 

La discapacidad mental tiene una larga historia que se remonta a los 

comienzos de la humanidad. Este hecho ha provocado diversas actitudes y 

creencias hacia quienes la padecen, así como tratamientos que se han manifestado 

con actitudes que van desde la superstición y el exterminio hasta la 

institucionalización y la atención específica. 

Definir la discapacidad mental es un objetivo difícil y complejo, pues deben 

conjugarse un grupo heterogéneo de síndromes diferentes que presentan ciertas 

características comunes como concepto que no es unívoco ni en su concepción 

nosológica ni en su terminología por dos razones: 

- La diversidad de campos científicos y profesionales desde los que se 

aborda un mismo problema; 

- La complejidad de factores involucrados que condicionan y determinan las 

características individuales de cada sujeto. 

Las concepciones actuales de la discapacidad mental se desarrollan bajo la 

base de tres tendencias históricas esenciales: 

a) El retraso mental, se definió en primera instancia, como la incompetencia 

para satisfacer las demandas de la vida. 

b) En una segunda perspectiva histórica se habla de una enfermedad mental 

que requiere de diagnóstico; definida como un déficit intelectual constatable, de 

origen orgánico e incurable, en donde la inteligencia nunca ha llegado ha 

desarrollarse; 

c) La tercera tendencia provino de los médicos que fueron los primeros que 

se ocuparon de la evaluación del retraso mental, a través del análisis de su origen;  
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-Autodirección: Habilidades para buscar ayuda cuando se necesita, resolver 

problemas tanto en situaciones familiares como novedosas, aprender y seguir un 

horario, iniciar actividades coherentes con los intereses personales, demostrar 

asertividad, etc. 

-Salud y seguridad: Habilidades para ser capaz de identificar y prevenir 

enfermedades, realizar las revisiones médicas necesarias, saber cómo actuar ante 

situaciones de riesgo, manifestar una conducta sexual adecuada y seguir normas de 

seguridad e higiene. 

-Habilidades académicas funcionales: Habilidades, en términos de vida 

independiente, para poner en práctica tareas referidas a la lecto-escritura, al cálculo 

y a conocimientos básicos al entorno físico y social. 

-Ocio: Se ha de valorar la variedad de preferencias de actividades de ocio, en el 

tiempo libre, que reflejen las preferencias y los gustos de la persona. Son 

habilidades que permiten elegir e iniciar actividades tanto dentro del hogar como 

fuera y ampliar el repertorio de intereses. 

-Trabajo: Son habilidades para lograr un trabajo satisfactorio ya sea a tiempo 

parcial o en jornada completa, protegido o no. Se tendrá en cuenta la competencia 

laboral específica y la conducta social adecuada. También serán necesarias 

habilidades de manejo de dinero, autonomía para desplazarse del hogar al trabajo y 

viceversa, capacidad de reaccionar ante imprevistos y demostrar una correcta 

interacción con los compañeros de trabajo. 

 

El portador de discapacidad intelectual no tiene alterada la percepción de sí 

mismo y de la realidad, siendo por lo tanto, capaz de decidir lo que es mejor para él. 

Cuando la percepción se encuentra alterada, la condición se denomina enfermedad 

mental, lo que supone un cuadro totalmente diferente. 

La discapacidad intelectual entonces no es una enfermedad, es una 

condición humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
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CLASIFICACIÓN Y NIVELES DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Se reconocen los siguientes tipos de discapacidad intelectual: 

1. Profunda: La persona presenta un grave deterioro en los aspectos motores y de 

comunicación y generalmente será un plurideficiente.Es totalmente dependiente de 

los demás y necesita ayuda para realizar cualquier actividad que requiera 

autonomía. 

2. Severa: La persona funciona al nivel de educación infantil en sus aprendizajes, 

puede salir al paso de sus necesidades corporales básicas y puede comunicase con 

un lenguaje sencillo. Su capacidad de autonomía es escasa. 

3. Moderada: La persona puede adquirir hábitos de autonomía, tanto personales 

como sociales. Presenta un lenguaje oral, aunque con bastantes dificultades de 

expresión. Su desarrollo motor puede ser aceptable y adquirir ciertas habilidades 

que le permitan desarrollar un trabajo sencillo. Difícilmente llega a dominar las 

técnicas instrumentales básicas, como lectura o escritura. 

4. Leve o discreta: La persona puede alcanzar una autonomía totalmente 

normalizada, puede desempeñar un trabajo sin ningún problema e independizarse 

en sus relaciones sociales. Su retraso suele ser en actividades perceptivomotrices y 

su nivel intelectual puede alcanzar un nivel similar al de educación primaria.Con una 

formación adecuada puede participar sin ningún tipo de problema en la vida social 

básica. 

 

Cabe aclarar en este punto que la población que atiende la Escuela Especial 

N`503 corresponde a este último tipo de discapacidad intelectual. 

 

 

 

 



http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
http://es.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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LA FAMILIA DEL DISCAPACITADO INTELECTUAL 

 

La familia es la principal institución social encargada de mediar entre los 

sujetos con discapacidades y el resto de la sociedad. Constituye el primer grupo con 

el que los individuos se relacionan y es precisamente dentro del seno familiar donde 

se adquieren las primeras experiencias, constituyendo de esta forma la base más 

importante para que una persona pueda establecer relaciones sociales posteriores 

dentro de otros grupos. (Enríquez Ponce de León y Guadarrama, 1989:39) 

Como agente de socialización primaria, el proceso llevado a cabo por la 

familia es uno de los aspectos que tiende a mejorar la calidad de vida de sus 

miembros, incrementando el bienestar emocional y la satisfacción en general. 

Ante el nacimiento de un niño con discapacidad intelectual, o de otro tipo, la 

dinámica, expectativas, planes y proyectos de vida familiar y personal se verán  

alterados radicalmente, generando en la familia una crisis inesperada, no normativa, 

de desajuste que exige a los padres una readaptación y una  aceptación que no se 

logra de manera lineal y unívoca en ambos progenitores. 

Por lo tanto, las familias que cuentan con una persona con discapacidad se  

enfrentan, a procesos de cambio, de aceptación y de rechazo de esta condición en 

diferentes circunstancias íntimas, privadas y públicas. El el problema de la 

discapacidad no cae sobre una familia y queda dentro, sino que se convierte en 

circunstancia social. 

La actitud adoptada por los padres en relación con su hijo discapacitado 

determina las relaciones que pueden establecerse entre éste y el resto de la 

sociedad. Por ello, los padres deben tomar conciencia de las necesidades 

específicas de su hijo lo antes posible, construyendo una actitud positiva y de 

normalidad en sus relaciones con éste. De esta actitud depende la paz emocional 

de la familia y las oportunidades de relación social positivas del discapacitado así 

como el grado de normalización de sus primeras experiencias. 
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El periodo de adaptación que requieren los miembros de la familia para 

aceptar al niño discapacitado dentro de sus vidas varía de una familia a otra y 

depende del grado de deficiencia de que se trate. 

En algunos casos el proceso es largo y difícil; en otros resulta más fácil. 

Los padres sufren una fuerte conmoción al recibir la noticia de la 

discapacidad de su hijo, pues rompe sus expectativas y se sumergen en 

desconcierto y desasosiego, que se transforma en impotencia y desamparo. Los 

padres pueden responder con diferentes actitudes: observación pasiva, huida o 

entrega sacrificada, reproche o la responsabilidad personal sobre el hecho. 

 Ante la discapacidad de un hijo, la familia sobreviene a un proceso en el que 

se distinguen principalmente tres etapas (Araneda,1982:35): 

a) Etapa de negación: cuando una pareja se da cuenta o recibe una primera 

información de que su hijo presenta una discapacidad, se resiste a afrontar la 

verdad y su primera reacción es de incredulidad y de estupefacción. Los padres se 

esfuerzan en convencerse de que su hijo se va desarrollando normalmente y utilizan 

mecanismos de defensa para proteger sus sentimientos. En ocasiones, comienzan 

una peregrinación de médicos, especialistas, hospitales, entre otros, en busca de 

alguien que les confirme que su hijo no tiene ningún problema. Este periodo provoca 

crisis y tensiones familiares y sociales. 

b) Etapa de miedo y frustración: cuando uno de los cónyuges o ambos 

comienzan a aceptar la realidad, se produce un cambio de actitud, que va desde 

culpabilizar a su pareja, a los médicos o así mismo hasta preocuparse más por sus 

relaciones sociales o por los demás, que por su propio hijo. Este periodo se 

caracteriza por la tristeza, por preguntas sin resolver, por depresión, apatía y 

desinterés general. Los padres no saben qué hacer ni cómo actuar. 

c) Etapa de aceptación: los padres acaban por aceptar la realidad y deciden 

hacer todo lo posible para mejorar las expectativas y el pronóstico de su hijo, pero 

deben hacerlo sin abandonar sus otras obligaciones tanto profesionales como 

sociales y familiares. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SU INCORPORACIÓN AL ÁMBITO SOCIAL 

 

En pos de la inclusión socio-laboral de una persona con discapacidad 

intelectual resulta primordial que se contemplen los siguientes aspectos: 

(Verdugo,2003:10) 

Inclusión en la vida del hogar: Implica considerar las habilidades que 

desarrollan las personas con discapacidad intelectual al interior de sus propios 

hogares, tales como el encomendarle la realización de tareas, planificación y 

elaboración de listas de compra y planificación diaria. 

También al interior del hogar se debe dar el espacio necesario para que la 

persona con discapacidad intelectual pueda desarrollar sus aptitudes en cuanto a 

las relaciones de comunicación, y poder además esclarecer sus preferencias y 

hacer notar sus necesidades. 

Inclusión y utilización de la comunidad: Se relaciona con los intercambios 

sociales con otros individuos, implica favorecer y satisfacer las demandas de cariño, 

amistad y reconocimiento que se pueden mantener de forma satisfactoria con sus 

similares.Por otra parte, la utilización de la comunidad también incluye el hacer uso 

de áreas recreativas, transporte, y concurrencia a tiendas y almacenes. 

Inclusión en Salud y Seguridad: Esto se refiere fundamentalmente a 

respetar la autonomía de la persona con discapacidad intelectual, para que pueda 

definir e identificar síntomas de enfermedades que le aquejan, y poder atender a ella 

de manera satisfactoria y apropiada, brindándose auxilio y protección desde los 

centros médicos. 

Inclusión plena al tiempo libre: Hace referencia al respeto por los intereses 

personales ligados al ocio y a las actividades recreativas, lo que involucra 

preferencias personales, intereses de iniciativa propia y utilización de los espacios 

de la vida comunitaria. 

Inclusión laboral: Esta dimensión merece una consideración exclusiva en el 

marco de la investigación, siendo especialmente importante la incorporación al 

mundo laboral, es decir, la posibilidad de que la persona con discapacidad  
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intelectual pueda trabajar según sus capacidades reales. Las personas necesitan 

verse a sí mismas como capaces, productivas e integradas en la sociedad, teniendo 

algo que aportar a los demás, de tal manera que el trabajo constituye una dimensión 

fundamental de la existencia del hombre. Implica otorgar las posibilidades para 

ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un trabajo remunerado, 

facilitando con ello las habilidades de aplicación de actividades académicas, de 

manejo de recursos y dinero y la responsabilidad para mantenerse con autonomía 

en la fuente laboral, potenciando sus relaciones con otros compañeros. 

El trabajo como ocupación es la actividad que más identifica y caracteriza la 

condición humana, y su análisis requiere de un enfoque multidimensional: 

- Dimensión económica: a través de la cual las personas satisfacen sus necesidades 

básicas y adquieren la posibilidad de proyectar un futuro económico. 

- Dimensión social: brinda un espacio donde congregarse, permitiendo establecer 

diferentes tipos de interacción y vínculos. También a través de las tareas realizadas 

significativamente, se ve influenciado el status social del trabajador y su familia. 

- Dimensión emocional: permite desarrollar la autoestima y tomar conciencia de la 

eficacia y competencias personales, sin olvidar que el trabajador se ve involucrado 

en actividades que producen algo valuado por otras personas. 

- Dimensión política: se encuentra ligada al sistema económico del país y a un 

sinnúmero de cambios de categorías laborales que actualmente se están 

generando. 

 

A través del trabajo la persona: 

- satisface sus necesidades materiales y sostiene otras dimensiones de su vida. 

- se desarrolla y progresa con el objetivo de alcanzar su autonomía. 

- encuentra un medio de expresión para sus habilidades físicas y mentales. 

- se hace un sujeto productor capaz de aportar a la sociedad, ayudándolo a 

encontrar su lugar de pertenencia en la comunidad donde vive. 
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Considerándose lo expuesto anteriormente en estrecha relación con el 

objetivo de la investigación, se plantea seguir con un abordaje que contemple las 

particularidades que caracterizan la formación laboral de los/as adolescentes con 

discapacidad intelectual desde la Escuela Especial, en tanto estructura y 

organización curricular. 
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INICIACIÓN A LA FORMACIÓN LABORAL EN EDUCACIÓN ESPECIAL:         

NIVEL PRIMARIO 

 

La reformulación de la propuesta para el Area de Formación Laboral que en 

la Modalidad se imparte desde el Nivel Primario, consideró reorientar el accionar 

pedagógico a fin de que la propuesta sea coherente con la estructura, los propósitos 

y concepciones sustentados por la Ley de Educación Provincial  y explicitado en el 

Diseño Curricular del Nivel. 

Con el objeto de favorecer la resolución cooperativa de diferentes situaciones 

problemáticas, el desarrollo de las capacidades básicas (instrumentales-cognitivas) 

y el acceso a saberes socialmente productivos, la propuesta del área se organiza en 

torno a la estrategia de Taller. 

Los talleres en este Nivel deberán posibilitar la acreditación de conocimientos 

y destrezas básicas vinculadas con el campo tecnológico (productos, procesos 

técnicos, materiales, herramientas y máquinas sencillas, normas de higiene y 

seguridad, etc), así como actitudes vinculadas con el ejercicio de una ciudadanía 

activa y con una organización cooperativa del trabajo. Estos conocimientos 

constituyen aprendizajes necesarios y sustanciales para la posterior Formación 

Profesional o Capacitación Laboral. 

La adquisición de habilidades y destrezas en el uso de materiales, utensilios y 

herramientas lleva implícita la incorporación de conocimientos aportados por los 

distintos campos disciplinares implicados en los procesos técnicos. 

Se trata de que este "hacer"  no sea presentado disociadamente del "pensar". 

Ello supone la revisión de las estrategias metodológicas desde una perspectiva 

socio-constructiva con las que el docente medie entre los alumnos y los objetos de 

conocimiento, a fin de que logren cooperativamente aprendizajes socialmente 

significativos.  
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La formación para el trabajo, en tanto área especifica se formula en dos ciclos 

contemplando la articulación de saberes con las otras áreas establecidas en el 

Diseño Curricular de Nivel Primario.11 

- En el primer ciclo se impartirá el Módulo de Iniciación a la Formación Laboral 

dirigido a favorecer el desarrollo psicomotor e iniciando a los alumnos en el estudio 

de la cultura tecnológica, a través de experiencias concretas, vinculadas y 

articuladas a las demás áreas. 

- En el segundo ciclo se impartirán los tres módulos (módulos 1,2,3) dirigidos al 

desarrollo de Capacidades Básicas y a la adquisición de saberes del campo 

tecnológico vinculado con diferentes familias profesionales. Dichos módulos 

posibilitan que todos los alumnos puedan acceder al conocimiento y aplicación de 

procesos técnicos recorriendo los diferentes espacios que en cada escuela se 

organicen.  

A través de estos módulos se generan situaciones de enseñanza que 

introducen la comprensión de los productos, su elaboración y procesos tecnológicos 

que nos rodean y a la participación en proyectos que permitan solucionar problemas 

concretos contextuales a través del uso apropiado de los mismos. También se 

introduce a los alumnos en la comprensión del valor del trabajo y el reconocimiento 

del trabajador como sujeto de derecho.  

En las escuelas sede de Educación Especial la iniciación a la Formación 

Laboral está a cargo de docentes designados por el Nomenclador vigente 

específicamente para el desempeño en dicha área. Con la estrategia de Taller -en 

"aulas -taller" equipadas a tal fin, se desarrolla la propuesta a la que los alumnos 

pueden incorporarse en el contraturno en que abordan las demás áreas 

disciplinares. De tal modo, la carga horaria en las instituciones es la que se 

corresponde con la denominación de jornada completa. 

 

 

 

                                                 
11 Ver Anexos pág 123 
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FORMACIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CON 

DISCAPACIDAD: NIVEL SECUNDARIO 

 

La extensión de la obligatoriedad hasta la finalización del Nivel Secundario 

abarca también a la Modalidad de Educación Especial. Dicha obligatoriedad para las 

personas con discapacidad deberá concretarse a través de distintas opciones y 

estrategias educativas, que atiendan a las diferentes posibilidades, necesidades y 

deseo de los sujetos. 

Para poder hacerlo resulta necesario impulsar nuevas formas de 

reorganización escolar, que permitan crear nuevos espacios, trayectos y recorridos 

escolares para sujetos con discapacidad. En este sentido, también habrá que 

profundizar el desarrollo de Proyectos de Integración Educativa en el Nivel. 

Es fundamental pensar en la creación de espacios abiertos, articulados con 

instituciones educativas del nivel secundario, de otras modalidades, con 

organizaciones sociales y comunitarias, como opciones posibles para la educación 

de adolescentes, jóvenes  y adultos con discapacidad.  

 

Transformación de las escuelas de formación laboral en escuelas de 

educación integral 

 

La formación integral se centra en las posibilidades de transformación de las 

escuelas de formación laboral dependientes de la Modalidad Educación Especial, 

repensando aquella modalidad educativa basada en una matriz curricular e 

institucional con enseñanza de oficios por un lado y con asistencia pedagógica por 

otro. 

Anteriormente la enseñanza privilegiaba el aprendizaje de diferentes técnicas 

sobrevalorando lo procedimental, lo utilitario, los saberes prácticos-útiles a 

determinada organización productiva por sobre lo conceptual. Hoy, se procura 

también la adquisición de saberes conceptuales ampliando la idea de lo 

"productivo", entendiéndolo no sólo como producción material sino simbólica.  





60 
 

60 
 

  

CENTROS DE FORMACIÓN INTEGRAL  

 

Los Centros de Formación Integral de Educación Especial surgen como 

opción educativa para aquellos alumnos que hayan cumplimentado el nivel primario 

( ya sea en sede de escuela especial o con proyectos de integración) y que por la 

complejidad de sus necesidades educativas no puedan concurrir o continuar con 

sus proyectos de integración en el nivel secundario de Escuela Común. 

Esta propuesta pedagógica es destinada a adolescentes con 14 hasta 21 

años de edad, cumplidos en el ciclo lectivo en vigencia. En caso de que un alumno 

entre 21 y hasta 24 años demande su incorporación a los Centros de Formación 

Integral, corresponderá a los equipos educativos intervinientes definir conjuntamente 

con el alumno y la familia la trayectoria educativa integral, la que no podrá 

excederse en estos casos de tres ciclos lectivos. 

El CFI responde a pautas propias, tanto organizativas como pedagógicas, 

tendientes a garantizar inclusión e integración en el mundo del trabajo, el acceso a 

la ciudadanía plena y el desarrollo de una vida lo más autónoma que le sea posible. 

 

Organización Curricular12 

Se mantiene la organización modular de los contenidos planteándose la 

trayectoria formativa en dos ciclos. En el Primero se desarrollan tres Módulos de 

complejidad creciente y en el Segundo una especialización de acuerdo a lo 

establecido por las Resoluciones que avalan la Formación Profesional Inicial o  

Capacitación Laboral.  

Los módulos correspondientes al Primer Ciclo o Ciclo Básico se desarrollan 

con el propósito de acceder a saberes de distinto orden orientados a una familia 

profesional. Los correspondientes al Segundo Ciclo o Ciclo Superior se desarrollan 

para el fortalecimiento de cada estudiante en el dominio de una especialización que 

se ajusta a determinado Perfil Profesional. 

                                                 
12 Ver Anexos pág 124  
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Como en el Nivel Primario, en el CFI se adopta la estrategia taller para el 

desarrollo de la propuesta en lo atinente a la Formación Técnico Específica. El 

abordaje de los contenidos correspondientes se podrá realizar también 

conjuntamente con otros establecimientos abocados a la Educación Técnico 

Profesional con quienes se compartan principios y enfoques establecidos por la Ley 

de Educación Técnico Profesional Nro 26058. (Centros de Formación Profesional, 

Escuelas Técnicas, Escuelas Agrarias, etc).  

Paralelamente a las actividades en los talleres se propiciará para cada 

alumno/a, según las trayectorias individuales,su participación en Prácticas 

Profesionalizantes las que se ajustarán a lo establecido por la normativa vigente a 

tal efecto. 

 

 

Pasantías laborales 

Como parte de la formación laboral resulta de vital importancia que los 

alumnos que asisten a escuelas especiales puedan acceder a pasantías laborales 

en diferentes instituciones, que les permitan desarrollar las habilidades para las 

cuales se han estado formando, tomar contacto con el ámbito laboral, procurar  la 

creación de hábitos operativos para el trabajo y conciencia de responsabilidad que 

les permita a  los mismos insertarse en el medio laboral en la medida de sus 

posibilidades. 

Esto debería promover la articulación entre la escuela especial, los 

organismos públicos y empresas de la ciudad. 

Dichas prácticas son experiencias de entrenamiento laboral que implican 

poner en práctica conocimientos adquiridos en las asignaturas de la especialidad 

que cursan lo alumnos. Estas mismas podrán desarrollarse en la propia escuela, en 

otras escuelas, o en oficinas nacionales, provinciales, municipales, empresas 

públicas o privadas, asociaciones civiles y fundaciones. ( Hernandez,2008:15) 

 

 





63 
 

63 
 

 

CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO- LABORAL ACTUAL 

 

Siguiendo con el análisis pertinente respecto a lo que implica la formación 

laboral y por consecuente, la posible incorporación al mundo del trabajo de los/as 

adolescentes con discapacidad intelectual, no pueden ser obviadas cuestiones 

propias del contexto socio- económico-laboral actual, ya que como estructura macro 

de la problemática abordada merece cierta consideración  

La revolución científica y tecnológica que condujo a la postmodernidad, exige 

elevadísimos niveles de competitividad en la población para su inclusión en el 

mundo del trabajo y ,por consiguiente, en la sociedad. Esta situación se complejiza 

cuando la pobreza y/o la discapacidad confluyen. 

  Se observa un proceso de polarización en la estructura social: incluídos/ 

excluídos. 

La estructura de los mercados de trabajo y su evolución actual es uno de los 

contextos decisivos para explicar las trayectorias de inserción social y laboral de las 

personas con discapacidades. Se caracteriza en general por un incremento de la 

competitividad y la segmentación entre los trabajadores, que, si bien ha permitido 

aumentar significativamente la productividad, ello ha sido a costa de una notable 

fragmentación del mercado laboral. 

El nuevo modelo de mercados laborales fragmentados y polarizados tiende a 

marcar las diferencias entre los candidatos más capacitados y rentables, que 

acceden fácilmente a los puestos de trabajo mejor remunerados, y los menos 

capacitados y rentables, para los que quedan los empleos poco remunerados y en 

condiciones de contratación precarias. Este último sector ha crecido más que el 

primero en las últimas décadas. 

El acceso al mercado ordinario se vuelve difícil, aún más para  quienes 

presentan algún tipo de discapacidad ya que las condiciones estructurales delimitan 

tanto las posibilidades como las barreras para la inserción laboral del colectivo 

estudiado. 
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- Las modificaciones a nivel mundial en las ofertas y exigencias laborales y la crisis 

socioeconómica por la que cursa el país, con la consecuente escasez de trabajo y 

subempleo, donde la comunidad entera se encuentra afectada.  

 

Las posibilidades y realizaciones en el campo laboral dependen en general 

de la prioridad acordada políticamente, dentro de los planes de desarrollo social y 

económico de cada país, a la atención de la población más vulnerable. Dependen 

también de los niveles de representatividad y participación de las organizaciones de 

las personas con discapacidad en los espacios de decisión,  y en general, del nivel 

de conciencia que exista en la colectividad sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

La obtención y conservación del empleo obedece más a la forma en la que el 

trabajo está estructurado y organizado que en la propia discapacidad. Gran parte de 

los obstáculos pueden ser superados con medidas adecuadas. 

 

COMPROMISO EMPRESARIAL 

 

Con respecto a los empresarios, si bien hay legislación que beneficia  y 

ampara la contratación de personas con discapacidad, en general no se muestran 

proclives a estas contrataciones, ya que en su imaginario el riesgo  de contratar a 

estas personas es mayor que el beneficio.  

Son pocos los que pueden percibir a estas personas como preparadas para 

el trabajo y, por ello, no les ofrecen la oportunidad de demostrarlo.  

Una de las principales causas por las cuales las Empresas no acogen 

masivamente a personas con discapacidad mental, es porque sus trabajadores no 

están en condiciones culturales de trabajar con ellas, es decir, no tienen información 

de cómo tratar, apoyar e incluir a estas personas en las rutinas diarias de trabajo. 

Además las Empresas no cuentan con la disposición de realizar constantes 

capacitaciones a sus trabajadores en temas de discapacidad mental, ésto debido a  
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la existencia de altos niveles de rotación de personal, para lo cual tendrían que 

realizar una inversión importante de tiempo y dinero. 

El compromiso empresarial debería reflejarse en una mayor colaboración con 

las prácticas laborales que efectúan los jóvenes, que son la base de un incierto 

futuro en ese aspecto; 

En consecuencia, se puede afirmar que si bien la normativa internacional es 

aceptada y compartida, aún es necesario un gran esfuerzo, voluntad política y 

coordinación entre sectores e instituciones para el desarrollo de iniciativas 

orientadas a hacer efectiva la financiación y práctica de la inclusión de las personas 

con discapacidad en la educación formal, en la formación laboral y en el trabajo. 

El mayor desafío hoy es avanzar en la propuesta y desarrollo de programas, 

medidas, estrategias, acciones organizadas para aplicar las normas en nuestra 

realidad local, mediante una acción cada vez más articulada, coordinada y 

complementaria de los organismos de Estado, de las organizaciones de y para 

personas con discapacidad, de los empleadores, de los formadores, de las 

empresas, de las entidades educativas, de los servicios de empleo y de salud. 

Para ésto es necesario fortalecer la capacidad de definir proyectos y planes 

de acción aplicando métodos participativos que contribuyan en la construcción de 

redes intersectoriales nacionales, subnacionales y municipales que tengan como 

propósito la inclusión de la población más vulnerable y dentro de ella de las 

personas con discapacidad en los servicios básicos disponibles para toda la 

población. 

La inclusión laboral de las personas con discapacidad exige acciones 

individuales y colectivas, donde se respete la singularidad de cada persona, su 

identidad y sus características, permitiendo que se dignifique mediante el ejercicio 

responsable del derecho al trabajo y las obligaciones que ello implica 

(Devetak,2008:35) 
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AUTOCONCPETO Y AUTOESTIMA:                 

Aproximaciones teóricas 

 

 Siguiendo con el análisis de las variables definidas para tal investigación, se 

da lugar a un desarrollo teórico referido al autoconcepto y la autoestima, el cual 

contemplará tanto aspectos conceptuales generales como específicos referidos a 

sus manifestaciones en los/as adolescentes con discapacidad intelectual. 

 

DEFINICIÓN DE AUTOCONCEPTO 

La imagen que a lo largo de la vida se forma una persona acerca de sí misma 

ha sido objeto de análisis e investigación por parte de numerosos teóricos de la 

personalidad y la motivación. Este interés no es casual, sino que se fundamenta por 

la enorme importancia que tiene esta imagen en el proceso de regulación y 

autoregulación del comportamiento (Domínguez, 1999:4). 

Con respecto al desarrollo teórico se puede encontrar que existe una 

proliferación de enfoques que explican el origen y desarrollo del conocimiento del sí 

mismo desde posturas o perspectivas que van desde lo específicamente individual 

hasta aquellos enfoques que son particularmente sociales. 

El autoconcepto refiere a la forma en que una persona se percibe a sí misma, 

a lo que piensa de sí misma. Para su adecuada definición se torna necesario hacer 

referencia a un proceso de interacción, ya que es a partir de donde se forja, se 

dirige y modela la concepción que una persona tiene de sí misma. 

George Mead (1963) es uno de los primeros investigadores que inaugura 

este campo que tiende a integrar los aspectos sociales o culturales en el proceso 

que sigue una persona para la formación de su autoconcepto. Afirma que el sí 

mismo de un individuo no es una interiorización de actitudes sociales, sino que se 

desarrolla a partir de los juicios que otra persona ofrece de él en el interior de un 

contexto social en el cual ambos interactúan.. 
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Vander Zanden (1986) sostiene que la percepción de sí mismo, o bien la 

autopercepción, es un proceso por medio del cual nos conocemos y reflexionamos 

sobre nosotros mismos (es decir, sobre las características, cualidades y estados 

internos que nos atribuimos). Y afirma que, las personas desarrollan su propia 

evaluación a partir de su relación constante con el mundo que los rodea y de las 

evaluaciones que los demás hacen sobre ellas.  

 

El sí mismo es la persona tal y como es conocida por ella misma. Es el 

concepto o la imagen mental que el individuo construye respecto a sí mismo 

Existen otros autores que consideran que el autoconcepto se encuentra 

conformado tanto por un aspecto cognitivo como por uno afectivo. Tal es el caso de 

Solís Alcántara (1997) quien afirma que el autoconcepto es un proceso psicológico 

cuyos dinamismos son determinados socialmente; comprende el conjunto de 

percepciones, sentimientos, imágenes, autoatribuciones y juicios de valor referentes 

a uno mismo. 

Uno de los investigadores que propone una definición del autoconcepto, en la 

cual trata de integrar tanto los aspectos individuales como los sociales que 

confluyen en su organización, es Ramírez Guzmán (1998) quien afirma que: el 

autoconcepto, yo o sí mismo, son una misma entidad, la cual es una estructura 

cognoscitiva que tiene un origen de carácter intrínseco que surge debido a la 

interacción y que cada uno de los seres humanos viven desde su nacimiento hasta 

su muerte. Esta estructura le permite codificar y estructurar toda la información que 

adquiere sobre sí mismo, ya sea de corte totalmente social (lo que otros piensan, 

dicen, se imaginan o perciben de mí), totalmente individual (lo que yo pienso, digo, 

me digo o percibo de mí) o, bien, de carácter psicosocial lo cual implicaría un 

manejo interno de la información social e individual. Este total de conocimientos que 

conforman la estructura mental llamada autoconcepto contiene información que se 

refiere a tres áreas fundamentales de la propia persona: 1) los referentes 

observables: físicos, conductuales, afectivos o, bien, una combinación indistinta de 

éstos; 2) los referentes reales (conocimientos reales sobre sí mismos) e ideales     
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(el yo ideal) que tienen las personas; y, 3) los referentes internos (estados de ánimo) 

y externos (circunstancias) que rodean a las personas.  

Se considera que el autoconcepto no sólo permite que las personas se 

formen una imagen de sí mismas, sino que al lograr definir y establecer quiénes 

somos, cómo somos, lo que podemos hacer, etc., influye sobre el comportamiento 

que adoptemos. De ahí la importancia que le han dado muchos investigadores a su 

estudio. 

Tranche García (2000) comenta que, la mayoría de los expertos en el tema 

consideran que las personas con un autoconcepto ajustado y positivo son más 

capaces de actuar de forma independiente, elegir y tomar decisiones, interactuar 

con otras personas, afrontar nuevos retos, asumir responsabilidades, 

contradicciones o fracasos. En definitiva, están mejor preparados para participar de 

una manera responsable en las diferentes actividades que lleven a cabo y para 

alcanzar un mayor nivel de felicidad tanto para sí mismas como para los demás. 

Resulta pues, indudable la incidencia que tiene el autoconcepto en la 

organización mental de las personas y en el control y dirección de su 

comportamiento y realizaciones 

 

DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

La autoestima refiere a la evaluación que una persona realiza acerca de sí 

misma y que mantiene de forma duradera, la cual expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica hasta qué punto el individuo se cree capaz, 

importante, competente y digno (Cerna, 1993). 

Para Weiss (1991 citado en Cerna, 1993) la autoestima es una escala de 

valores que las personas poseen para asignarse puntuaciones, ya sean positivas o 

negativas, sobre diversos aspectos relevantes acerca de sí misma. 

La autoestima representa el concepto que tenemos de nuestro valor como 

persona y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido acumulando durante nuestra 

vida. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se  
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conjuntan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en 

un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos (Marsellach Umbert, 1998). 

Guerrero Guerrero (1997) plantea que la autoestima debe ser entendida 

como la evaluación positiva o negativa que el individuo realiza acerca de sí mismo; 

expresa una actitud de aprobación o rechazo e indica el grado en el cual la persona 

se siente capaz, significativa, exitosa y valiosa. 

La autoestima se refiere a la evaluación que hacemos o realizamos acerca de 

nosotros mismos (acerca de nuestras habilidades o capacidades, acerca de nuestra 

formas de ser, de nuestras virtudes o defectos, etc.), dicha evaluación puede ser 

positiva o, bien, negativa. 

Las personas que tienen una alta autoestima se acercan a las tareas y a las 

personas con la expectativa de que tendrán éxito y de que, por consiguiente, serán 

bien recibidas. Las personas con alta autoestima se caracterizan por confiar en sus 

propias percepciones y juicios, por creer que sus esfuerzos las llevarán a soluciones 

favorables, por aceptar sus propias opiniones, por creer y confiar en sus reacciones 

y conclusiones. La alta autoestima lleva al individuo a una mayor independencia 

social, a una mayor creatividad y a realizaciones más asertivas y vigorosas.  

A diferencia de las personas con autoestima alta, las personas que poseen 

más bien una baja autoestima desconfían de sí mismas y no se atreven a expresar 

ideas poco comunes o populares, no llevan a cabo acciones que llamen la atención 

de los demás; además de que tienden a desarrollar una preocupación mayor de sus 

propios problemas, por lo que tienden a permanecer al margen de la interacción 

social, disminuyendo de esta forma las posibilidades de establecer relaciones 

amistosas. (Enríquez Ponce de León y Guadarrama, 1989) 

Resulta importante tener en cuenta que, para que una persona sienta 

seguridad y cariño por sí misma, de forma racional, es indispensable para ella 

obtener el reconocimiento de otras personas, sobre todo de aquellas que son 

significativas. 

La alta autoestima surge y se desarrolla a partir de la confianza, aceptación y 

cariño que la persona tenga por sí misma. Sin embargo, resulta importante tener en 

cuenta que la confianza, la aceptación, el afecto, el respeto, el reconocimiento y el  
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amor que la persona reciba por parte de los miembros de su familia (principalmente 

por parte de sus padres) ejercen una influencia muy significativa sobre la formación 

de su autoestima. 

 

 

AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO: CONCEPTOS INTERRELACIONADOS 

 

La autoestima y el autoconcepto son conceptos íntimamente relacionados no 

se deben considerar ni utilizar como sinónimos. 

El autoconcepto constituye una percepción reflexiva de las características y 

atributos propios de una persona; resultado de la suma, tanto de la percepción del 

sujeto sobre sí mismo como de la de los demás sobre él, mientras que, la 

autoestima enfatiza más la actitud o el aspecto evaluativo de dicha percepción. 

(Cerna,1994:26)  

Así el autoconcepto, es considerado como la idea que se tiene acerca de sí 

mismo, y la autoestima, se refiere a los sentimientos resultantes de dicha 

percepción, pudiendo considerarse la parte afectiva del autoconcepto (Solís 

Alcántara,1997:2). 

La construcción del autoconcepto y de la autoestima son procesos paralelos y 

complementarios que se producen a lo largo del ciclo vital de las personas.  

El autoconcepto y la autoestima juegan un papel muy importante en la vida 

de las personas. Los éxitos, los fracasos, la satisfacción con uno mismo, el 

bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan impreso su sello. 

Tener un autoconcepto y una autoestima positivos adquiere una gran importancia 

para un buen desarrollo en la vida personal, profesional y social (Marsellach Umbert, 

1998). 

Se puede decir que entre la autoestima y el autoconcepto existe un proceso 

de retroalimentación; ya que, en el caso de que una persona posea una alta  
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autoestima ésta, de seguro, influirá significativamente en el desarrollo de un 

autoconcepto positivo, el cual a su vez contribuye a reforzar la autoestima alta. 

Algunos autores (Kaplan, 1996; Simons, Conger et al. 1988) han señalado 

que una baja autoestima y una pobre autovaloración están en la base de las 

conductas desviadas. Las personas con un autoconcepto positivo muestran menos 

vulnerabilidad ante situaciones de riesgo o individuos influyentes que las que 

carecen de este rasgo psicológico. Un bajo nivel de autoestima hace al sujeto 

sentirse incompetente para resolver situaciones o problemas y ésto provoca 

frustración. 

Sin embargo, ciertas investigaciones realizadas con respecto a estos 

conceptos han arrojado resultados un tanto contradictorios al confirmar en 

ocasiones la relación entre autoestima y conducta desviada y desmentirlo en otras. 

Ante esta evidencia se ha sugerido la necesidad de tener en cuenta que el 

autoconcepto puede variar según el área o dominio del que se hable. Es decir, una 

persona puede tener una valoración positiva de sí misma en el área relacional, con 

sus iguales, pero negativa en el área escolar o familiar.  

En síntesis, tanto el autoconcepto como la autoestima son aspectos 

dinámicos de la persona que se van formando, moldeando, transformando a lo largo 

de su ciclo vital; siendo la adolescencia una etapa decisiva para la formación de los 

mismos por lo que esta investigación se centra en abordar este período significativo. 
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ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Se debe tener en cuenta que aparte de los cambios propios de la etapa de la 

adolescencia, los adolescentes con discapacidad intelectual muchas veces tienen 

que enfrentarse ya sea al rechazo, la indiferencia o la sobreprotección por parte de 

sus padres y, además de ésto deben enfrentarse a las burlas, insultos, tratos 

discriminatorios, por parte de aquellas personas que los ven como imposibilitados. 

Todo ésto puede llegar a incidir de forma negativa sobre su autoconcepto y 

autoestima, haciéndolos sentir que no son personas importantes, valiosas, capaces 

de decidir por sí mismos, con el derecho de tener sus propias opiniones y gustos. 

El desarrollo de un autoconcepto y autoestima positiva se torna realmente 

necesario para que los/as adolescentes que tienen discapacidad intelectual se 

perciban a sí mismos de una forma positiva y para que tengan una mayor confianza 

en sí mismos y en todo aquello que lleven a cabo. La autoestima comienza por 

aceptar quiénes somos. Para las personas con discapacidad, eso incluye aceptar 

que la tienen. Esa aceptación va a aumentar la utilización y el desarrollo de sus 

propias capacidades y habilidades. 

La autoestima aparece como una herramienta en el proyecto de vida del 

adolescente con discapacidad intelectual. Este proyecto se concibe como un 

proceso continuo, cambiante y dinámico, tendiente a direccionar y realizar su 

calidad de vida y bienestar. Se trata de una guía para la actuación diaria que orienta 

las decisiones personales y las acciones hacia las metas propuestas, permitiendo 

visualizar el futuro. Según el modelo Psico-bio-social y cultural (Peñaloza de 

Flóres,2006) hay siete áreas propias del ser humano que se deben tener en cuenta 

en la formación de un proyecto de vida. Dichas áreas son: Académica; Física y de 

autocuidado; Social; Afectiva; Espiritual; Familiar; Económica-laboral. 

Lo anterior implica reflexionar en los siguientes aspectos:Quién quiero ser; Qué 

quiero lograr; Cuándo lo quiero hacer; Cómo voy a conseguirlo. 
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en la mayoría de los casos, los padres hacen que entre ellos y su hijo o hija se 

establezca una relación de dependencia. Esta dependencia con respecto al seno 

familiar es favorecida no sólo por la actitud sobreprotectora de los padres, sino 

también porque la sociedad ofrece muy pocos espacios (tanto educativos, como 

artísticos, culturales, recreativos, deportivos, laborales) a los que puedan acceder. 

Por esta razón, en este estudio no sólo nos interesa conocer cómo se 

perciben y cómo se sienten consigo mismos los/as adolescentes con discapacidad 

intelectual, sino también determinar cómo se relaciona la variable relación con los 

padres con el autoconcepto y la autoestima de estos adolescentes. 

Para este fin se adhiere al modelo ecológico de intervención, cuyo rasgo 

característico es la preocupación por las relaciones persona-ambiente. A diferencia 

de los planteamientos tradicionales (basados en el análisis de los rasgos de la 

personalidad y centrados en el  estudio de las características del individuo) este 

enfoque se centra en el  estudio detallado del ambiente y en el tipo de interacciones 

que los individuos establecen con él, con el objetivo de poder establecer algunos 

nexos causales  entre ciertas formas de interacción ambiente- individuo y el futuro 

desarrollo  vocacional de las personas. 

Siguiendo la línea de este modelo se sostiene que antes de realizar cualquier 

intervención con personas con discapacidad, es imprescindible conocer las 

características del contexto familiar, es decir, el microsistema del sujeto. La  familia 

es el primer eslabón de la integración social y como tal debe posibilitar  la instancia 

de realización de una vida independiente. 
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LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA DE 

ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

La familia es el grupo más importante para la formación de cualquier 

individuo, ya que además de ser ésta la que transmite inicialmente todas las normas 

sociales, es el grupo que más influye en la formación de los principios morales que 

el individuo necesita para constituirse como tal y formar parte de la sociedad. 

La familia es la que proporciona las bases para el desarrollo y conformación 

del autoconcepto y la autoestima. 

Enríquez Ponce de León y Guadarrama (1989) plantean que la familia 

constituye el primer grupo social con el que todo individuo entra en contacto; y es 

precisamente dentro del seno familiar donde se aprenden las primeras experiencias, 

constituyendo de esta forma la base más importante para que el individuo pueda 

establecer relaciones sociales posteriores dentro de otros grupos. 

Estrada Méndez y Lara Moreno (1982) consideran que la familia es el agente 

socializante por excelencia y que es en ésta donde deben darse los medios 

necesarios para el libre desarrollo de cada uno de sus miembros; sin embargo, 

afirman que la familia puede convertirse, en algunas ocasiones, en un medio de 

represión al individuo. 

Latapí de Escobar (1993) asegura que en el caso de las personas con alguna 

discapacidad, los padres se convierten en el factor más importante para su 

educación y rehabilitación. Son el elemento primordial para su desarrollo en todos 

los aspectos, por lo tanto la salud mental de los padres de una persona con 

discapacidad intelectual es fundamental para la tarea que debe desempeñar.  

No solamente las personas con discapacidad necesitan de apoyo y 

orientación, sino también los padres y la familia en general ya que una situación 

como ésta afecta la dinámica y el ambiente familiar. Los padres necesitan del apoyo 

y orientación por parte de profesionales para saber qué es lo que pueden hacer, de 

qué forma pueden ayudar a sus hijos con discapacidad. 
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Aunque es un hecho que los padres se enfrentan a una situación difícil, es 

muy importante que intenten no desquitarse con sus hijos (rechazándolos y 

haciéndolos sentir como una carga) ni sentir culpa (ya que tenderán a 

sobreprotegerlos, con lo cual los harán dependientes). 

Un ambiente familiar en donde a los/as adolescentes con discapacidad 

intelectual no se les permita opinar, tomar decisiones (con respecto a lo que quieren 

hacer), participar en las actividades de la casa, etc., no posibilitará el desarrollo de 

un autoconcepto y una autoestima positiva,por el contrario, contribuirá a desarrollar 

una relación de dependencia con respecto a los padres (ya que, desde la infancia, 

ellos y ellas crecerán pensando que no pueden hacer nada, ya que sus padres 

siempre les han hecho todo). 

En función de lo anterior resulta significativo considerar los aportes de 

Virginia Satir, primera Trabajadora Social en hablar de autoestima, quien toma este 

concepto como uno de los factores claves para la evaluación del funcionamiento 

familiar.  

Satir propone un esquema que permite clasificar a las familias como nutricias-

reparadoras13 o conflictivas14 según cuatro variables que operan básicamente en 

toda dinámica familiar: autoestima, comunicación, reglas que rigen la vida familiar y 

enlace con la sociedad;   

Así afirma que la función del profesional que trabaja con familias, es 

ayudarlas a que se vuelvan nutricias, y a las familias nutricias a que lo sean  aún 

más. Para ello resulta importante trabajar en el desarrollo de la autoestima individual 

y familiar. Esto dará lugar a una mayor comprensión entre individuos, al cuidado 

personal y de los demás, y darán a los hijos fundamentos firmes a partir de los 

cuales puedan desarrollar su fortaleza e integración.  

 

                                                 
13  Familias nutricias: sus integrantes se demuestran afecto, intelectualidad y respeto, sientiéndose  a gusto con 
el contacto físico.  Existe fluidez y armonía en las relaciones interpersonales.Los miembros de la familia tienen la 
libertad de comunicar lo que sienten. 
14 Familias conflictivas: se trata de una familia ineficiente, problemática y disfuncional porque no sustenta, no 
escucha, no incentiva, critica y manipula. Es una familia que no logra realizar sus objetivos, existiendo  una 
incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembro. Se 
identifica un desorden de roles. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Plantea Satir que es fundamental fomentar la autoestima en los niños/as y 

jóvenes, y reforzarla en los adultos. Porque los hijos de una familia conflictiva o con 

problemas tienen el riesgo de desarrollar conductas destructivas contra sí mismos y 

los demás. Los padres con una autoestima elevada tienen mayor capacidad para 

crear familias nutricias. (Satir,2002) 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Incide el autoconcepto y la autoestima de los/as adolescentes que concurren al 

CFI de la Escuela Especial Nº503 en el interés por su formación socio-laboral? 

 

Objetivo General  

 

*Analizar la incidencia del autoconcepto y el autoestima de los/as adolescentes que 

concurren al CFI de la Escuela Especial Nº503 en el interés por su formación socio-

laboral. 

 

Objetivos específicos 

 

*Analizar cuál es la percepción que los/as adolescentes tienen acerca de sí mismos. 

 

*Identificar los intereses de los/as adolescentes, sus expectativas vocacionales y su 

motivación real hacia una futura inserción socio-laboral. 

 

* Analizar cuál es la percepción que los/as adolescentes tienen acerca de la relación 

con su entorno familiar. 

 

* Evaluar el contexto socio-familiar de los/as adolescentes y analizarlo como 

componente en la formación del autoconcepto y la autoestima. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES15 

¨ Autoconcepto. El autoconcepto es una estructura cognoscitiva que tiene un origen 

de carácter psicosocial intrínseco que se forma a partir de la interacción.Esta 

estructura le permite a la persona codificar y estructurar toda la información que 

adquiere sobre sí mismo, ya sea de corte totalmente social (lo que otros piensan, 

dicen, se imaginan o perciben de mí), totalmente individual (lo que pienso, digo, me 

imagino o percibo de mí) o bien, de carácter psicosocial, lo cual implicaría un 

manejo de la información social e individual.(Valdez, 1994:38). 

¨ Autoestima. La autoestima se refiere al valor que una persona atribuye al yo 

percibido.Consiste en la evaluación que una persona realiza acerca de sí misma (de 

su autoconcepto) y expresa una actitud de aprobación o rechazo e indica el grado 

en el que una persona se siente capaz, significativa, exitosa y valiosa ( Ramírez 

Guzmán, 1998:56). 

La autoestima surge a través de un triple proceso: como reflejo de la 

valoración que otras personas realizan acerca de nosotros, como resultado de las 

comparaciones que establecemos con otras personas durante las diferentes 

situaciones de la vida y, como resultado de la percepción que tenemos acerca de 

nosotros mismos (Cerna, 1993:44). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Autoconcepto. Se considerará que una persona posee un autoconcepto positivo 

cuando se perciba a sí misma como importante, inteligente, bonita, capaz de tomar 

decisiones, sincera, responsable, feliz, capaz de hacer las cosas bien, capaz de 

llevarse bien con otras personas, de expresar abiertamente sus sentimientos y 

opiniones. Mientras que, se considerará que una persona posee un autoconcepto 

negativo cuando se perciba a sí misma como aburrida, agresiva, rencorosa,  

                                                 
15 Variable independiente es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o fenómeno, 
que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Se la denomina también explicativa  ( 
Samaja,1999). 
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miedosa, triste, desagradable, mentirosa, fea, incapaz de tomar decisiones por sí 

misma, de realizar actividades difíciles, de expresar abiertamente sentimientos y 

opiniones, de llevarse bien y caerle bien a la gente. (Cerna, 1993:70) 

Autoestima. Se considerará que una persona posee una alta autoestima cuando se 

acepte a sí misma, es decir, cuando ella sienta que es una persona que vale, 

cuando se acepte tal y como es, cuando le guste ser como es, cuando se sienta 

orgullosa y se quiera a sí misma. Por otro lado, se considerará que una persona 

posee una autoestima baja cuando exista un cierto rechazo personal, es decir, 

cuando sienta que tiene puros defectos, que merece que le pasen cosas malas, 

cuando le choque su forma de ser, cuando sienta que es una persona que no vale 

nada, que nadie la quiere y que es una persona desagradable. (Cerna, 1993:74) 

 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE AUTOESTIMA: 

- Autoestima física: esta dimensión pretende medir el sí mismo percibido de los 

adolescentes con relación a su apariencia física; es decir la opinión que tienen 

respecto a su presencia corporal.  

- Autoestima de competencia académico/intelectual:esta dimensión  revela cuáles 

son las autopercepciones  que tienen los/as adolescentes con relación a su  

rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o académico. 

- Autoestima emocional: esta dimensión pone de relieve en qué medida  los/as 

adolescentes responden con capacidad de autocontrol ante situaciones difíciles con 

las que se encuentra en la vida cotidiana.  

- Autoestima de relaciones con otros significados: esta  dimensión  revela  cuál  es  

la percepción  que tienen los/as adolescente respecto a  sus relaciones con la 

familia,  profesores y amigos. Los padres y profesores son figuras de primera 

magnitud a la hora de aportar imágenes a los adolescentes, de forma que influyen 

en la génesis de sus percepciones sobre sí mismos. 

 

 







http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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Análisis de datos 

 

A partir de las fuentes de información anteriormente mencionadas se relevan 

datos significativos que hacen al diagnóstico situacional17 de la problemática de 

investigación planteada. A saber: 

 

Contexto familiar  

Pueden distinguirse patrones comunes en la organización familiar del grupo 

de adolescentes considerado. 

En general, se trata de familias con nivel socio-económico18 medio a bajo. 

Predomina el tipo de familia monoparental19 con la madre como jefa de hogar, 

seguido por los tipos de familia ensamblada 20y ampliada 21. En cualquiera de los 

casos los ingresos provienen de trabajos informales inestables y/o de la asignación 

universal por hijo con discapacidad.  

En cuanto al nivel educativo de los miembros adultos de la familia es reducida 

la población que ha terminado el nivel secundario. Respecto a este indicador, es 

relevante mencionar que en la mayoría de las entrevistas, se repite por parte de las  
                                                 
17 Un diagnóstico situacional es un tipo de diagnóstico que permite producir conocimientos para la acción y toma 

de decisiones adecuadas a la realidad y el contexto de cierto lugar o situación, permitiendo la detección de 

diversas problemáticas y su importancia relativa, así como los factores que la determinan. Algunas estrategias 

metodológicas que facilitan el diagnóstico situacional son: Investigación-acción,Investigación-acción-

participativa,Observación participante,Estudio de casos Sistematización de experiencias,Diagnóstico 

participativo (N.Martinez,2010:4) 
18 El nivel socioeconómico es una medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de 

una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, basada en 

sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se contemplan, los 

ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con 

el individual, y también son analizados los atributos personales de sus miembros.(INDEC) 
19 Por familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está compuesta por un solo progenitor 

(varón o mujer) y uno o varios hijos.(Jelin,1998:12) 
20 Una familia ensamblada o familia reconstituida es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual 

pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las segundas parejas 

de viudos como de divorciados y de madres solteras.(Jelin,1998:12) 
21 Grupo familiar constituido por los padres biológicos, sus hijos, los abuelos y demás miembros de la familia. 

(Jelin,1998:12) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/36452/familiar
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/9351/familia
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personas con discapacidad intelectual la posibilidad de ser responsables pone en 

juego su futuro y especialmente su proyecto de vida. 

 

Otra de las situaciones que se ha observado durante las entrevistas con 

padres en presencia de su hijo, es que se silencia la voz de los/as 

adolescentes.Cuando se le dirige una pregunta el joven suele quedar en silencio o 

automáticamente sus padres responden por él, esto es otra forma de anular su 

subjetividad. 

En otros casos, la familia por la misma razón de no tener un real 

reconocimiento sobre las posibilidades y capacidades de sus hijos, profundizan la 

sobreexigencia, exponiéndolos a situaciones donde no se reconocen  las 

verdaderas limitaciones de los mismos. Existiendo, por ejemplo, jóvenes que 

trabajan (informalmente) jornadas extensas impidiendo ésto la concurrencia regular 

a la escuela o bien un rendimiento más bajo que lo habitual. 

Ahora bien, cuando el proyecto de vida de algunas familias se centra en la 

discapacidad, se acentúan las postergaciones de crecimiento personal y social de 

cada miembro de la familia, y se empobrece la red de contención social. Esto se 

registró particularmente en relatos de los docentes y del equipo de la escuela, 

quienes reconocen que si bien se trabaja por la autonomía y la independencia de los 

adolescentes, en la mayoría de los casos, cuando llegan a sus casas, encuentran 

todo lo contrario, la dependencia a las estructuras familiares, el aislamiento y el 

encierro. No existe una real coordinación y coherencia entre el trabajo realizado en 

el establecimiento y el refuerzo otorgado en la casa de cada joven. 

En este punto, los educadores hacen alusión al deber de generar instancias 

de integración para producir un acercamiento entre el joven y la sociedad, a través 

de la realización de actividades cotidianas como el pago de cuentas, compras y 

participación en eventos, así también como para relacionar al joven con gente no 

discapacitada y a su vez fomentar las actividades realizadas fuera de la escuela. 

Según los educadores mediante la realización de estas pequeñas muestras de 

confianza y responsabilidad, se genera en los jóvenes los primeros lazos de 

acercamiento al mundo en el cual se espera que ellos se desenvuelvan una vez 

egresados del establecimiento. Evidentemente la realización de estas actividades 

reviste un grado de responsabilidad que no tan solo recae sobre el establecimiento,  
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Se sostiene que la familia estará cumpliendo satisfactoriamente su función 

socializadora, en la medida que ésta sostenga relaciones provechosas con la 

comunidad y comparta experiencias similares con otras familias. 

 

En cuanto al intercambio de experiencias entre familias que presentan una 

situación similar, las madres con las que se ha podido tomar contacto, en general 

señalan que este vínculo sólo se da, muy esporádicamente al interior de la 

escuela,cuando se encuentran en algún acto o reunión o que en su defecto, 

simplemente no existe tal relación. 

Al no existir vinculación por parte de las familias con la comunidad en 

general, se ve dificultado el proceso de inserción de los jóvenes. 

 

Respecto a la relación de las familias con la escuela, como señala el autor 

Puigdellívol existe una historia familiar que condiciona tal relación, existiendo gran 

influencia desde el modo como los padres afrontan la escolaridad de sus hijos, 

pudiendo contribuir u obstaculizar con su actitud este nuevo reto.  

En cuanto a las expectativas que tienen los padres y la escuela especial con 

relación a la educación de los niños y jóvenes que presentan discapacidad 

intelectual, no siempre existe concordancia. En diversas situaciones se puede 

apreciar que los padres visualizan en la escuela una instancia capaz de estereotipar 

el comportamiento de sus hijos, o sea, la escuela simplemente procura la búsqueda 

estándares que permiten uniformar a toda la población escolar.  

Las expectativas que los establecimientos de Educación Especial tienen 

sobre el desarrollo y logros de los propios jóvenes están basadas en las habilidades 

y limitaciones que se puedan identificar durante su proceso educativo, particular y 

principalmente lo en relación con el nivel de autonomía que los jóvenes puedan 

llegar a alcanzar. Este proceso se ve potenciado por la valoración que los 

educadores realizan de cada pequeño logro alcanzado por el estudiante. 

Las expectativas que las propias familias de los jóvenes tienen son un tanto 

menos realistas que las del establecimiento, ya que sólo se valoran los logros más 

visibles del joven, además de que los padres manifiestan su deseo de que sus hijos 

aprendan a leer y escribir. 

 
































































