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Introducción

La actividad, es el instrumento propio de la Terapia Ocupacional, por lo cual 

se piensa al "cocinar" como una actividad: con un código en particular, que se 

realiza en un lugar especifico, en un tiempo; en la cual se utilizan materiales, 

herramientas, tØcnicas y permite a travØs de ella satisfacer necesidades. 

Considerando lo dicho y teniendo en cuenta las dificultades que tienen la 

mayoría de los niæos con discapacidad en llevar a cabo aquellas actividades 

vinculadas con la alimentación (hÆbitos de higiene, uso-ejecución de utensilios, 

manejo y preparación de la comida) me propuse a lo largo de mi tercer prÆctica 

clínica realizar una sistematización de la experiencia de campo en el taller de 

cocina desde la disciplina de Terapia Ocupacional, realizada en la escuela 

Especial Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado, ciudad de Tandil, 

durante los meses de junio a octubre de 2013. 

Como objetivos específicos para poder llevar a cabo la sistematización se 

propuso analizar los procesos personales e interpersonales que surgen en el taller 

de cocina y describir los logros obtenidos por los participantes del mismo. 

Por lo tanto dentro del taller de cocina se planteó favorecer un ambiente 

ocupacional significativo para los alumnos participantes del taller. Como así 

tambiØn, aquellos procesos vinculados con las relaciones interpersonales que 

surjan desde lo grupal, intrapersonales y funciones cognitivas; y lo relacionado al 

taller de cocina propiamente dicho; hÆbitos de higiene, elaboración de comidas, 
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reconocimiento y manejo de sistemas de medición, utilización y reconocimiento de 

ingredientes y utensilios. 

De acuerdo a que la Terapia ocupacional, dentro del Æmbito educativo, tiene 

como objetivo proporcionar los medios para que los alumnos logren su mÆxima 

autonomía, me propuse alentar en este sentido a travØs del taller de cocina; 

favoreciendo gradualmente la mayor independencia de los niæos en sus vidas 

cotidianas. 
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Características de la institución 

Proyecto institucional aæo 2012: 

Historia de la institución 

A.T.A.D, Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado, es una 

escuela especial ubicada en 4 de abril 1409, de la ciudad de Tandil. Presta 

sus servicios a niæos/alumnos con necesidades educativas especiales de 

origen neurológico, genØtico o socio-ambiental. Niveles: atención temprana, 

preescolar, 1° y 2° ciclo (EPB) y CFI. 

La organización de los grupos de alumnos, basada en la elección de los 

mismos es clave en la identidad institucional. Tanto en turno maæana como tarde 

funcionan talleres (cocina, escuela, descubriendo el mundo, teatro, educación 

física, plÆstica, mœsica, etc.) y los alumnos tienen oportunidad de elegir 3 veces un 

taller al que concurrir. Los œnicos grupos estables son los de inicial y CFI (grupo 

de jóvenes). 

Nació el 15 de marzo de 1982, creada por un grupo de padres y 

profesionales, quienes pensaron en un lugar contenedor e integral para los 

niæos. Surge la idea de un equipo transdisciplinario. 

Recibe apoyo de diversos Organismos oficiales, de Instituciones de la 

Sociedad Civil y de la Comunidad en general. Pertenece a DIPREGEP, 

siendo una institución educativa privada en donde los sueldos de los 
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docentes-profesionales se encuentran subvencionados por el Estado en su 

mayoría. Se trata de una institución sin fines de lucro. 

Desde la Escuela se piensa en formar una institución dinÆmica, 

democrÆtica y abierta como principios Øticos; tanto para los niæos como 

para los docentes, heterogØnea e integracionista. Considerando a las 

Instituciones educativas como espacios privilegiados para crear "soluciones 

innovadoras" que contribuyan a un adecuado proceso de subjetivación y a 

la conformación de la identidad del Sujeto, creando las condiciones para 

que estos procesos se desarrollen en forma armónica generando 

estructuras "sanas"; sosteniendo el pensar en ciudadanos en procesos 

democrÆticos y civilizadores. Se abordan las diferencias como condición 

posibilitadora, porque permite lo original �de origen- de cada uno en 

relación con el otro, apuntando al mayor desarrollo de sus posibilidades. 

El nuevo Diseæo Curricular expresa en su Marco General: "que la 

concepción que lo enmarca en una política educativa que promueve que la 

organización institucional y la enseæanza deben conjugarse para 

acompaæar la formación de los alumnos como personas creadoras, en la 

construcción de saberes socialmente productivos, en la actitud crítica y 

constructiva del mundo social y ambiental que les toca vivir, en la 

bœsqueda de la propia trascendencia. En este sentido la alfabetización y la 

formación como estudiantes pueden identificarse como algunos de los 

propósitos centrales de la educación. En oposición a la idea de que los 
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niæos aprenden "sin darse cuenta", se intenta promover un trabajo reflexivo 

sobre el propio proceso de estudio." 

Atención Temprana del desarrollo infantil 

La Atención Temprana es una propuesta de abordaje terapØutico que asiste 

al bebØ desde su nacimiento hasta aproximadamente los tres aæos por presentar 

algœn problema en el desarrollo (ya sea emocional-social-psicomotor-perceptivo-

cognitivo) por daæo en el momento gestacional, peri o post parto; asimismo 

interviene con sus padres y entorno. 

Desde la escuela se trabaja desde una concepción del ser humano como 

totalidad, no fragmentado en "Æreas de desarrollo" ni identificado o "etiquetado" por 

un diagnostico conclusivo. 

Se piensa en la Atención Temprana como facilitadora de los procesos de 

armado y estructuración de la personalidad, comprometiendo todos sus aspectos: 

lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo vincular, lo psíquico. Para ello se parte 

respetando lo que el niæo trae y dejando que Øl, su familia y los terapeutas, 

encuentren el camino para optimizar su desarrollo integral. 

La Atención Temprana se introduce directamente en el nœcleo de la relación 

madre-hijo. 

El equipo acompaæa, sostiene y mantiene un fluido intercambio con el bebØ-

niæo y la familia: da lugar a sus expresiones, necesidades, orienta y brinda 

sugerencias. 
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Los padres son los que posibilitan que acontezcan las mœltiples 

experiencias por las que van transcurriendo la vida de su hijo. 

La mayoría de la población que recibe la institución, ingresa con un 

diagnostico medico que incluye: 

� Trastornos neuromotores (encefalopatía crónica no evolutiva, 

Síndrome de West, Distrofia muscular, ParÆlisis perifØricas y medulares, 

hidrocefalias, etc.) 

� Síndromes genØticos (Síndrome de Down, Fragilidad de X, 

Síndrome de Williams, Síndrome de Charge, etc.) 

� Retrasos madurativos en estudio. 

� Trastorno generalizado del desarrollo 

� En proceso de evaluación diagnostica con indicadores en la 

constitución subjetiva o sin ellos. 

La modalidad de Atención Temprana estÆ basada en la presencia de un 

Terapeuta œnico relacionado al niæo y a su familia. El rol del "terapeuta œnico" 

puede ocuparlo el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, el terapiuta ocupacional o el 

psicopedagogo, y quien lo lleva a cabo es referente de un bebØ y su familia en el 

tratamiento, el rostro "mÆs visible" del equipo en un determinado caso. 

Teniendo en cuenta, las entrevistas y evaluaciones de admisión realizadas, 

en reunión de equipo y con el acuerdo de la Institución se define el Terapeuta 

Único. 
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El equipo transdisciplinario tiene entre sus tareas las de acompaæar en la 

transición hacia la sala de inicial a quienes egresan de Atención Temprana y 

necesitan seguir en la institución; dando continuidad dentro de la misma. En 

general Øl o los terapeutas que son referentes de un niæo se encuentran presentes 

en la adaptación de este a la sala de inicial. 

Paralelamente se realiza el apoyo en integración articulando con las 

instituciones educativas adonde asisten los bebØs-niæos atendidos; ya sea para 

intercambio, acuerdos, asesoramiento, mutuo enriquecimiento de la propuesta 

terapØutico-educativo, etc. 

Talleres pedagógicos de ATAD. 

En los comienzos de la Institución el hacer pedagógico estaba organizado 

en forma de salas. Salas en las que no faltaban los espacios o rincones, 

previamente determinados, en donde se esperaba que los alumnos lograran el 

mejor despliegue posible de sus potencialidades intelectuales y emocionales. De 

esta manera, cada docente era quien "distribuía" las situaciones de aprendizaje, 

priorizando lo que su planificación previa determinaba. 

Aæos mÆs tarde, surge como necesidad la idea de reorganizar esas salas 

en Talleres. Talleres que potenciarían el hacer en su mÆxima expresión. 

En este nuevo encuadre, el respeto por el deseo, sería el motor y causa del 

hacer sostenido. 
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Surge de esta manera la instalación de una modalidad de trabajo diferente, 

una modalidad pedagógica de aprender haciendo. Se organizan en torno a un 

proyecto, este se transforma en una situación de enseæanza aprendizaje, 

procurando la integración de la teoría y la practica a travØs de un trabajo grupal y 

un enfoque interdisciplinario y globalizador. 

Los alumnos en el Taller se ven estimulados a dar su aporte personal, 

crítico y creativo partiendo de su propia realidad y transformÆndose en sujetos 

creadores de su propia experiencia y no meros receptores de la misma. 

El Taller es una alternativa que permite superar muchas limitantes al 

desarrollar la acción educativa, facilitando la adquisición de saberes por una real 

cercanía de inserción a la realidad y a una integración de la teoría y la prÆctica. 

Docentes y alumnos desafían un conjunto de problemas específicos 

buscando que el aprender a ser y el aprender a hacer se den de manera 

integrada. Se producen situaciones donde los alumnos ademÆs de buscar 

estrategias para dar solución a problemÆticas que se le presentan y de obtener 

logros intelectuales; deben convivir con un grupo y cooperar con otros, 

formÆndose socialmente. 

Actitud del docente en el Taller: 

� De coordinador, conocedor del saber especifico del Æmbito de 

trabajo y de las características de los alumnos; con la suficiente flexibilidad 

como para modificar si es necesario el ambiente o el hacer en sí atendiendo 

a los objetivos grupales e individuales. 

8 



Maffezzoli, María JosØ 

� Disposición para enfrentar imprevistos, en función de la 

dinÆmica que el grupo impone y de sus características evolutivas. 

� Idoneidad para la realización de un diagnostico claro que 

permita la proyección de un proyecto de trabajo realista y optimo en cuanto 

a los objetivos a cumplimentar. 

� Dispuesto a elaborar pautas de trabajo y a modificarlas en 

función de la evolución del grupo y sus intereses. 

� Actitud de respeto por el otro, en función de sus tiempos, 

necesidades e intereses sin perder de vista los objetivos acadØmicos y 

personales que cada alumno debe lograr. 

� Equilibrado, accesible, para favorecer un clima en el que cada 

uno puede opinar, coincidir, discrepar, cooperar, participar, sin caer en un 

dejar hacer individual, anÆrquico e improductivo. 

� Capacidad profesional para posibilitar en los alumnos el arribo 

a aprendizajes significativos. 

Actitud del alumno: 

Con actitud comprometida, deseoso de expresarse sintiendo que es 

respetado en sus posibilidades, deseos e intereses. En condiciones de aprender 

con los otros, compartiendo lo mejor de cada uno para potenciarlo en desmedro 

de sus debilidades. Dispuesto a tomar del intercambio cotidiano lo mejor que surja 

en pos de sus propios deseos de aprender y superarse. 
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Los objetivos de los talleres son: 

� Llevar a cabo una tarea educativa y pedagógica integral y 

concertada entre alumnos, docentes, institución y comunidad. 

� Formar personas socialmente adaptadas, cooperando, 

criticando con fundamento y participando del hacer. 

Es importante ver "como" se producen los aprendizajes, considerando que 

la escuela forma parte de la vida. De ahí el hecho de resolver situaciones 

cotidianas de conflicto, implementando el uso de los instrumentos de indagación y 

alentando en el manejo de procedimientos que permitan solucionar problemas, 

alcanzar objetivos y posibilitar nuevos aprendizajes. 

Dentro de este contexto no solo son evaluados los saberes intelectuales, 

tambiØn los que hacen a actitudes y procedimientos. 

Centro de formación integral (ATAD joven) 

ATAD joven se presenta como una estrategia para preparar la salida de los 

adolescentes-jóvenes al mundo adulto, un puente que proporcione apoyo y 

confianza para desarrollar la autonomía que toda condición de adulto requiere. 

Autonomía no significa solo, sino que se trata de un proceso donde otros adultos 

estØn disponibles y presentes, acompaæando, protegiendo y sosteniendo. Es 

necesario conformar una red de apoyo interdependiente donde Familia-ATAD-

Organizaciones-Sociedad, junto con los jóvenes, coparticipen activamente, 

lo 



Maffezzoli, María JosØ 

configurando una cadena de subjetividades y corresponsabilidades que contribuya 

a su desarrollo. 

Integración 

La concepción integradora expresa la voluntad de avanzar hacia modelos 

sociales que privilegian la valoración del hombre como ciudadano autónomo, 

donde sus dificultades no sean limitantes. 

Desde la institución se piensa en la integración como una prÆctica que 

define a los alumnos como sujetos de derechos inmersos en una sociedad 

democrÆtica. Acuerdan con la concepción de sujeto de aprendizaje 

constituyØndose en relación con otros y en interacción con el ambiente con el que 

vive. Los espacios escolares y socio comunitarios le brindan herramientas 

cognitivas, socio afectivas y personales que tienden a favorecer sujetos 

autónomos en su sentido mÆs amplio. 

La tarea de acompaæar los diferentes procesos de integración estÆ a cargo 

de los Maestros Integradores, quienes son los referentes para los alumnos y sus 

familias, siendo el nexo comunicador entre las instituciones involucradas. 

El trabajo de los Maestros Integradores en el afuera, es supervisado 

semanalmente por el Equipo TØcnico en reuniones en las cuales se supervisa la 

prÆctica. A su vez se articula y coteja con el trabajo de los docentes en los 

Talleres; apuntando a la unidad de criterio en el abordaje de los alumnos en 

ambas Instituciones. 
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Organización 

Turno maæana: 

� Educación inicial. 

� `reas de Practicas del Lenguaje, MatemÆtica, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales 

� Cocina 

� PlÆstica 

� Mœsica 

� Juego 

� Teatro 

� Educación Física 

� Centro de Formación Integral 

� Evaluación y atención de grupos pedagógicos de alumnos 

integrados en los niveles Inicial, E.P Y E.S (contraturno) 

� Atención individual y grupal de Terapia Ocupacional, 

Kinesiología, Psicopedagogía y Fonoaudiología 

� Atención Temprana: atención a bebØs desde su mÆs temprana 

edad. 

Turno tarde: 

� Educación inicial. 
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� `reas de Practicas del Lenguaje, MatemÆtica, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales 

� Cocina 

� PlÆstica 

� Mœsica 

� Juego 

� Teatro 

� Educación Física 

� Evaluación y atención de grupos pedagógicos de alumnos 

integrados en los niveles Inicial, E.P Y E.S (contraturno) 

� Atención individual y grupal de Terapia Ocupacional, 

Kinesiología, Psicopedagogía y Fonoaudiología 

� Atención Temprana: atención a bebØs desde su mÆs temprana 

edad. 

`rea de Integración Escolar: 

Grupos de integración de Nivel inicial, E.P Y E.S, Nivel Polimodal y Nivel 

Adultos. 

13 



Maffezzoli, María JosØ 

Población 

Retraso mental 

"El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

desenvolvimiento corriente .Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

inferior a la media que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o mÆs de 

las siguientes Æreas de habilidades adaptativas posibles: Comunicación, cuidado 

personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autogobierno, salud y seguridad, habilidades acadØmicas funcionales, ocio y 

trabajo. El retraso mental se manifiesta antes de los dieciocho aæos."(AAMR. Op. 

Cit., p.17) (1) 

De acuerdo al ComitØ de Psiquiatría Infantil se puede hablar sobre tres 

grandes grupos, respecto al retardo mental: el biológico, el ambiental y el 

intermedio. El grupo biológico, es el que incluye factores etiológicos bien 

conocidos que tienen acción directa sobre las funciones cerebrales tales como los 

factores infecciosos, tóxicos, traumÆticos (natales y postnatales), las 

anormalidades congØnitas así como las lesiones cerebrales de diverso origen 

(desmielinización, hipermielinización y degeneración cerebral). El grupo ambiental 

incluye factores psicológicos tales como la ansiedad intensa o la privación 

emocional significativamente importante así como los factores socioculturales 

diversos. El grupo intermedio es el resultado de la acción de factores biológicos y 

psicosocioculturales; por ejemplo los niæos con defectos sensorial auditivos 

especialmente, que no son lo suficientemente estimulados. (2) 
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La Asociación Americana de Deficiencia Mental propone que el diagnostico 

de la deficiencia mental se haga en función del cociente intelectual y de la 

conducta adaptativa, que se evalœa a travØs del límite del sujeto en adaptarse a 

las demandas naturales y sociales. 

La A.A.D.M propone la consideración de las siguientes Æreas para la 

evaluación de la conducta en los niveles de edad: 

1. Durante la primera infancia: 

- desarrollo de las destrezas sensorio-motoras; 

-destrezas de comunicación (incluyendo lenguaje compresivo y 

expresivo); 

- destrezas de autovalimiento; 

- socialización (desarrollo de la habilidad para interactuar con otros); 

2. Durante la infancia y la temprana adolescencia: 

- aplicación de las destrezas acadØmicas bÆsicas a las actividades de la 

vida diaria; 

- aplicación del razonamiento y el juicio apropiados al operar sobre el 

ambiente; 

- habilidades sociales (participación en actividades grupales y relaciones 

interpersonales); 

3. Durante la adolescencia tardía y la vida adulta: 

- ejercicio de responsabilidades sociales y ocupacionales. 
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Retardo Mental Leve 

El concepto de retardo mental leve, comenzó a utilizarse cuando se hizo 

evidente que determinado sector de la población no podía satisfacer las 

exigencias bÆsicas de la escuela comœn, principalmente de la lecto-escritura y el 

cÆlculo. 

El tØrmino "leve" califica el grado de retardo propio de este nivel cuando se 

lo compara con el que sufren las personas incluidas en los otros niveles de la 

deficiencia mental. 

La detección del retardo mental leve es tardía, generalmente en la edad 

escolar, cuando las exigencias del aprendizaje son superiores. 

Características de las personas con retardo mental Leve 

Las personas con deficiencia mental leve no presentan diferencias 

significativas, en cuanto al desarrollo motor, con los individuos considerados 

normales. Lo cual no significa que no puedan presentar retrasos o alteraciones en 

el Ærea motora. 

En las personas con retardo mental leve, aparece con frecuencia la "torpeza 

motora". Esta "torpeza motora" se pone de manifiesto, especialmente, en dos 

contextos: cuando se juzga la conducta en relación a la adecuación social; o 

cuando se la analiza en función al grado de ajuste a seæales o estímulos 

cognitivos, a los cuales debe responder con actos motores de variada 

complejidad. 
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En el primer caso, la "torpeza motora", puede ser indicador mas del limitado 

autocontrol o inhibición que exhiben estas personas en una variada gama de 

situaciones. TambiØn puede explicarse por el desconocimiento o la falta de 

ejercicio de las pautas culturales aceptadas a ese respeto. 

En el segundo caso, lo que suele ponerse de manifiesto es la dificultad para 

interpretar o para responder a los elementos cognitivos de la situación que 

constituyen para orientar o regular la conducta motora. 

En cuanto al desarrollo cognitivo, el niæo con retraso mental atraviesa las 

mismas etapas evolutivas que el niæo normal. La diferencia estÆ en la velocidad 

con que suceden las distintas etapas y en los niveles o estructuras finales que 

alcancen. En la evolución normal el paso por los diversos niveles de desarrollo se 

alcanzan cada vez con mayor rapidez, en cambio en la deficiencia mental, esta 

velocidad disminuye progresivamente hasta llegar a un estado de estancamiento. 

En el caso del niæo con retardo mental de grado leve, esto se pone de manifiesto 

porque no logran acceder a las operaciones formales del razonamiento hipotØtico 

deductivo. Su evolución se detiene en el nivel de las operaciones concretas, una 

forma de razonamiento que necesita apoyarse en las manipulaciones de objetos 

reales. 

En el desarrollo cognitivo, el niæo va evolucionando hacia estados 

progresivos de equilibrio. En el deficiente mental ocurre aquello que se llama 

viscosidad genØtica, que consiste en volver a etapas primitivas del pensamiento, 

que parecían haber sido superadas. 
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El deficiente mental muestra un pensamiento mÆs rígido, una reducción en 

su curiosidad, dirigida a objetivos de orden practico, que obstaculiza la exploración 

a travØs de la experiencia, por ensayo y error. Poseen un egocentrismo infantil, 

que les dificulta considerar las cosas desde otro punto de que no sea el propio. 

Hay una disminución de las habilidades de razonamiento, abstracción, 

pensamiento conceptual, o sea de aquellas tareas intelectuales que exigen una 

transformación mental del estimulo a fin de producir la respuesta correcta. Estas 

tareas exigen, de quien aprende, que relacione el estimulo presente con lo 

previamente aprendido, que produzca generalizaciones y transferencia de 

antiguos aprendizajes a nuevos problemas, que realice abstracciones de 

semejanzas y diferencias. 

Con respecto a las características socio-afectivas la mayoría de los niæos 

con retraso mental, manifiestan una inestabilidad emocional, que se pone en 

evidencia mediante la falta de control o autodominio, perturbación ante cambios 

relativamente poco significativos en el ambiente. Lo cual provoca una variabilidad 

en el modo de dirigirse a los otros, que lleva a un desajuste en la conducta y a 

reacciones de aislamiento, rechazo, evitación o agresión. 

Otra característica es la falta de persistencia en la actividad iniciada, esto se 

refiere a la dedicación en la ejecución de una tarea hasta la finalización exitosa de 

la misma. 
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Retardo mental moderado 

Se detecta, por lo general, en edad preescolar tardía al no vencer los 

objetivos de esta etapa o tener dificultades evidentes para ello. 

Características del retraso mental moderado 

El desarrollo motor de las personas con retardo mental moderado se 

caracteriza por un retraso generalizado y por el rasgo de heterocronía, ya que se 

realiza a diferentes velocidades en los diversos campos que abarca, dando lugar a 

la coexistencia de conductas psicomotrices primitivas con otras mas avanzadas. 

Presentan una persistencia de la actividad refleja, mÆs allÆ de los periodos 

normales. 

Pueden presentar discapacidad motora de diversos grados, debido a la 

etiología, naturaleza e intensidad neurológica que puedan tener. 

Muestran alteraciones e insuficiencias en la orientación y organización 

espacio-temporal, en la percepción y control del propio cuerpo. 

Pueden existir cuadros de hipertonía, prevalece la hipotonía, por lo tanto 

hay una disminución de la fuerza muscular. El equilibrio es insuficiente, ya sea del 

equilibrio estÆtico y dinÆmico. Esto va a generar alteraciones en la coordinación 

dinÆmica general, que produce una marcha defectuosa, sin elasticidad, con los 

pies separados para aumentar la base de sustentación. Y tambiØn pueden 

presentar torpeza motora, y frecuentemente contracturas y sincinesias. 
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Presentan una manipulación primitiva, con dificultad de movimientos 

simultÆneos y disociados. AdemÆs presentan dificultad en los movimientos simples 

y en la precisión motriz. 

Con respecto a las características cognitivas de las personas con retardo 

mental moderado hay una subsistencia de un razonamiento operatorio comœn a 

todo el pensamiento. 

El deficiente mental de grado moderado se diferencia del deficiente mental 

leve en que este œltimo comienza operaciones concretas, pero no la puede 

completar como el individuo normal, o sea no llega a los razonamientos formales. 

Otra característica es la viscosidad genØtica, el deficiente mental no llega o 

llega deficientemente a consolidar su pensamiento en cada estadio, alcanzando 

un equilibrio falso. 

El deficiente de grado moderado, se caracteriza por un pensamiento 

egocentrista, en un nivel intermedio entre el socializado y el autista. Hay una 

reducción de todo al yo, escapando de normas de la discusión y del intercambio 

intelectual que llevarían al pensamiento a verificar sus proposiciones, a manejarse 

con conceptos unívocos y estables, a respetar el principio de no contradicción y a 

no considerar su punto de vista como universal sino como una perspectiva entre 

otras. Es un pensamiento esencialmente irreversible en el que cada idea es 

afirmada bajo la forma de una creencia, caracterizÆndose por la incapacidad de 

formular hipótesis. 
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El cuanto al lenguaje se caracteriza por: 

- en el aspecto semÆntico la utilización y comprensión de un vocabulario 

referido a situaciones concretas, objetos o personas, acciones y cualidades que 

pueden o no estar relacionadas entre si. 

- en el aspecto sintÆctico un lenguaje mínimamente estructurado que le 

permite comunicarse a nivel concreto con el otro. 

-en el aspecto fenomelógico la presencia de dislalias sistematizadas y no 

sistematizadas, la voz desentonada y monocorde y la prosodia lenta o acelerada. 

En relación a las características socio afectivas, parte de los niæos con 

retardo mental moderado pueden presentar inestabilidad emocional evidenciada 

por la falta de control o autodominio, por las alteraciones en el comportamiento 

ante cambios poco significativos. Se observa falta de inhibición en la expresión 

emocional, estados sucesivos de risa y llanto, aparecen y desaparecen con 

rapidez. 

Otras características es la falta de persistencia para la terminación de una 

tarea ya iniciada y la falta de eficiente conducta adaptativa. Las reiteradas 

experiencias de fracaso determinan el sentimiento de inseguridad, falta de 

confianza en si mismo, provocando reacciones de agresión, ansiedad y 

aislamiento. 

El deficiente mental de grado moderado puede lograr desenvolverse con 

cierta autonomía en un grupo estructurado y con bastante habilidad en situaciones 

y lugares familiares y habituales. En medios muy simples puede adaptarse 
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parcialmente a las necesidades sociales mÆs elementales. Con entrenamiento 

previo y bajo supervisión, puede conseguir el automantenimiento en trabajos 

semicalificados o no calificados. 

Algunos pueden lograr la adquisición de algunos hÆbitos, en la 

alimentación, higiene, vestido; aunque en la mayoría de los casos con cierto grado 

de dependencia en cuanto a la iniciativa. TambiØn desempeæarse con cierta 

independencia en la realización de tareas del hogar sencillas y de rutina. 

Pueden lograr conductas que respeten las normas de convivencia social, 

integrÆndose dentro del grupo familiar y de pequeæos grupos. 

Síndrome de Down 

El Síndrome de Down, tambiØn llamado trisomia 21, es una alteración 

genØtica producida por la presencia de un cromosoma extra en la pareja 

cromosomita 21. Por lo tanto las cØlulas de las personas con el Síndrome tienen 

47 cromosomas, con tres cromosomas en dicho par, cuando lo habitual es que 

solo existan dos. (3) 

En consecuencia aparecen anomalías algunas congØnitas y otras pueden 

aparecer a lo largo de la vida. El sistema mas afectado es el sistema nervioso, 

principalmente el cerebelo y el cerebro; por este motivo la mayoría de las 

personas con Síndrome de Down presentan discapacidad intelectual. 

La incidencia del Síndrome de Down es de un caso por cada 650 o 700 

nacidos vivos. 
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Causas 

Existe una estrecha relación entre la edad materna y dar a luz a un niæo con 

Síndrome de Down, el riesgo aumenta a partir de los 32 aæos, siendo la edad de 

mayor riesgo a partir de los 45 aæos. 

El origen se debe a la meiosis materna. La trisonomia 21 se origina 

principalmente en una no disyunción en la meiosis de la madre: la fecundación se 

produce por la unión de un espermatozoide paterno con un ovocito materno. Para 

que la cØlula resultante de esa unión, que darÆ lugar a un futuro embrión, tenga 46 

cromosomas, tanto el espermatozoide como el ovocito deben tener 23 

cromosomas. 

La frecuencia de no disyunción aumenta correlativamente con la edad 

materna; en la mujer todos los ovocitos estÆn formados en el momento del 

nacimiento y algunos de ellos se van activando en los ciclos menstruales 

sucesivos hasta la menopausia. En cambio, la producción de espermatozoides es 

continua durante la vida adulta del varón, lo que no significa que estØ libre de que 

ocurra no disyunción en sus espermatozoides. Si bien la mayor parte de las 

trisomías 21 suceden por una no disyunción materna, una minoría de ellas, el 

20%, sucede por una no disyunción paterna. 

Características de una persona con Síndrome de Down 

Desde el punto de vista físico las personas con Síndrome de Down 

presentan frecuentemente hipotonía muscular. Son de estatura baja, con 
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extremidades cortas, manos planas y blandas; dedos reducidos. La frente baja, 

nariz pequeæa y aplastada en su raíz, la boca entreabierta, con una lengua que 

sobresale agrietada y presenta hipertrofia papilar. La mayoría presenta voz gutural 

y grave, debido a la hipotonía tanto de los mœsculos del tórax. 

Un gran porcentaje de niæos con el Síndrome sufren alteraciones 

congØnitas del corazón como son las cardiopatías, las mÆs comunes son por 

defectos del canal auriculoventricular y defectos de la comunicación 

interventricular. 

Los niæos con Síndrome de Down, tienen dificultad para mantener la 

atención durante un tiempo prolongado. Se fatigan rÆpidamente y su interØs por la 

actividad a veces estÆ ausente o se sostiene por poco tiempo. En cuanto a la 

percepción tienen mayor percepción y retención visual, que auditiva. 

Comprenden con frecuencia muy bien los conceptos de lenguaje y 

comunicación, y muestran deseo de comunicar en edades tempranas. 

La mayoría de los niæos con Síndrome de Down en los primeros aæos de la 

primaria ya estÆn hablando, y utilizando palabras ya combinadas, pero no 

conversaciones largas. Pueden mostrar una gran variedad de problemas de 

lenguaje y habla. Principalmente en combinar frases gramaticales. Ya en la 

adolescencia, la mayoría usa frases y tienen conversaciones cortas. 
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El Síndrome de Down siempre se acompaæa de retraso mental, en 

diferentes grados, en general deficiencia ligera a moderada. Presentan lentitud 

para procesar y codificar la información y dificultad para interpretarla. Les resultan 

dificultosos los procesos de conceptualización, generalización, transferencia de 

aprendizaje y abstracción. 

Síndrome de Kabuki 

El síndrome de Kabuki fue descubierto en 1981 Niikawa y Kuroki. Presenta 

mœltiples anomalías faciales, asociadas en la mayoría de los casos con retardo 

mental, que pueden variar de leve a severo. 

La base de diagnostico de acuerdo con Niikawa, se realiza segœn cinco 

condiciones principales: 

� Características faciales peculiares 

� Anormalidades esquelØticas 

� Anormalidades de los dermatoglifos (crestas epidØrmicas de 

las palmas de las manos y plantas de los pies). 

� Retraso mental. 

� Baja estatura para la edad. 

En base a los hallazgos de Niikawa y Kuroki, Matsumoto y compaæía 

propusieron una nueva organización de estos cinco rasgos en dos grandes 

categorías, rasgos mayores y rasgos menores. Los rasgos mayores son: fisuras 

palpebrales amplias, eversión del parpado inferior, puente nasal deprimido, cejas 
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arqueadas, pabellones auriculares prominentes o malformados, paladar alto o 

hendido, dentadura anormal, persistencia de almohadillas en los pulpejos de los 

dedos, clinodactilia del quinto dedo o braquidactilia, hipotonía, retardo mental, baja 

estatura, hipoacusia, ptosis palpebral. Los rasgos menores son: escleras azules, 

escoliosis, cardiopatías, nefropatías, vØrtebras malformadas, criptorquidia, 

deficiencia de la hormona de crecimiento, entre otras. (4) 

Si bien, las causas no estÆn determinadas, la teoría mÆs importante 

sostiene que es causado por una duplicación submicroscópica en el cromosoma 8. 

Esto quiere decir que en lugar de una cantidad disminuida de material genØtico, se 

formó una pequeæa adición, o sea que los mensajes transcritos a las cØlulas para 

estos genes en particular son incorrectos. Debido a que el síndrome de Kabuki 

tiente tantas características o rasgos, es muy probable que no todos los niæos 

tengan la duplicación en los mismos genes. 

Síndrome de Williams 

El síndrome de Williams es un trastorno nervioso de la conducta, congØnito, 

que afecta a varias Æreas del desarrollo, entre ellas la cognitiva y la motora. Se 

trata de un trastorno de origen genØtico, descubierto por A. K. Ewart en 1963, en 

el que se observa la perdida de una parte de los genes alojados en el brazo largo 

del cromosoma 7. Se han descrito 30 genes ausentes y la implicación de 

determinados genes que determinan las características de los sujetos con de 

Williams. 
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Este síndrome es causado por la carencia de material genØtico en una 

copia del cromosoma 7. El problema es una mutación aleatoria, en donde los 

padres pueden no tener un antecedente familiar de la condición; sin embargo, una 

persona con este síndrome tiene un 50% de posibilidades de pasar el trastorno a 

cada hijo. Este síndrome se presenta en 1de cada 20.000 nacimientos. 

Los niæos con síndrome de Williams tienen unas características faciales que 

los diferencian claramente de otros síndromes. Por lo general, tienen una nariz 

pequeæa y respingada con el puente nasal hundido; hendiduras palpebrales 

cortas, frente estrecha, hipoplÆsia de la zona media de la cara, boca ancha y labio 

superior grueso, dientes hipoplÆsicos y malocluisión dentaria. 

Algunos niæos con Síndrome de Williams pueden presentar miopía, 

estrabismo e hipermetropía. 

Otra característica distintiva de este síndrome es la hiperacusia, es decir, 

frecuentemente tiene una mayor sensibilidad auditiva que otros niæos; algunas 

frecuencias auditivas pueden llegar a resultar muy dolorosas e incómodas para 

ellos; esta característica por lo general mejora o desaparece con la edad. 

En cuanto a características cognitivas presentan un retraso mental variable, 

de leve a moderado. Existe una asimetría mental que se manifiesta en dØficit en 

Æreas como la psicomotricidad y la integración visual motora, mientras que en 

otras facetas estÆn casi preservadas, como el lenguaje, o incluso, mÆs 

desarrolladas, como es el caso del sentido de la musicalidad. 
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Los niæos con el síndrome de Williams usualmente son muy sociales y 

comunicativos. Para comunicarse utilizan expresiones faciales, contacto visual y 

gestos. 

Comienzan a hablar mÆs tarde de lo que normalmente se espera. 

La gran mayoría se caracteriza por una buena conducta social. Son 

extremadamente corteses y educados. Muestran mayor interØs por relacionarse 

con adultos que con personas de su misma edad. 

La mayoría de las personas con SW tienen una personalidad ansiosa, con 

preocupaciones excesivas por temas recurrentes. Son muy acogedores y 

sensibles a los sentimientos ajenos. Tienden a explorar sin medir las 

consecuencias de sus acciones. 
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Estado actual de la cuestión 

En el transcurso de la revisión bibliogrÆfica, en tesis de grado, artículos 

científicos buscados en bases de datos especificas como Scielo o Pubmed, y en 

paginas Web; como El Portal espaæol de Terapia Ocupacional (www.terapia-

ocupacional.com) y el Servicio de Información sobre discapacidad de Espaæa 

(http://sid.usal.es); pocos estudios se han encontrado en relación a la temÆtica 

centrada en experiencias de campo en talleres de cocina desde la disciplina de 

Terapia Ocupacional. 

En el aæo 2010, en Argentina Analia Fontana, llevó a cabo un trabajo 

llamado "Desarrollo de habilidades sociales. . . las AIVD como instrumento 

facilitador". La experiencia fue realizada con un grupo de niæos y preadolescentes 

de 8 a 12 aæos que asistían al servicio de Terapia Ocupacional de la Unidad de 

Rehabilitación del hospital Sayazo de la ciudad de Santa Fe. 

El grupo de cocina estaba conformado por 8 niæos con Síndrome de Down, 

retraso mental leve y moderado, dificultades en relación al desarrollo Psicomotriz y 

trastornos de conducta. El objetivo general fue abordar las dificultades en relación 

a los hÆbitos vinculados a las habilidades sociales. 

La experiencia se llevo a cabo durante tres meses, en la cual los niæos se 

involucraron en la elaboración de diferentes alimentos, bœsqueda y selección de 

recetas. Por medio de las actividades se exigía la interacción necesaria con los 

otros, se favoreció a la adquisición e incorporación de normas, al manejo de 
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emociones, y la promoción y aceptación de valores, como responsabilidad, 

solidaridad, respeto, etc. 

Como resultado, los niæos fueron adquiriendo habilidades sociales, que 

luego fueron trasladas al seno familiar y escolar, favoreciendo a mejorar la calidad 

de vida. (6) 

En el 2005 Patricia López García de Espaæa, realizó un proyecto sobre 

actividades alternativas para integrar a personas con necesidades de apoyo 

generalizado. Se llevo a cabo con ocho personas con discapacidad intelectual con 

grandes necesidades de apoyo extensas y generalizadas, que asistían en un 

centro ocupacional. 

Como objetivo general se propuso dar una respuesta adecuada a las 

necesidades de un grupo de personas con discapacidad intelectual con 

necesidades de apoyo extenso y generalizado que por las características 

organizativas y de medios con que contaba el centro, no estaban recibiendo. Con 

el fin œltimo de mejorar su calidad de vida. 

Para lograrlo, se plantearon tres actividades: un taller de musicoterapia, 

que se aplicó y evaluó con algunos de los destinatarios del proyecto, un taller de 

cocina y un programa de mantenimiento físico. 

A lo largo del taller de cocina se elaboraron cuatro recetas, 

correspondientes a las principales comidas del día, para realizar cada una de las 

recetas se precisaron cinco sesiones en total. 
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En cuanto a las evaluaciones, se planteó una evaluación continua durante 

las sesiones, llevada a cabo mediante observaciones y reunión final de las 

mismas, por los profesionales; una evaluación individual de cada uno de los 

participantes, luego de cada sesión ; y por œltimo, una evaluación de cada receta 

de forma global, y otra evaluación general de toda la actividad, 

Los objetivos planteados al inicio fueron cumplidos, los cuales eran que el 

grupo mantenga y adquiera habilidades cognitivas bÆsicas, que desarrolle la 

expresión de emociones, fomente la interacción entre los compaæeros, desarrolle 

nuevas habilidades, aumente su intención comunicativa, etc. (7) 
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Educación Especial 

La Educación Especial es la modalidad del Sistema educativo destinada a 

asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, 

temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema. 

Se rige por el principio de inclusión educativa y brinda atención educativa en 

todas aquellas problemÆticas específicas que no pueden ser abordadas por la 

educación comœn. Se debe garantizar la integración de los/as alumnos/as con 

discapacidades en todos los niveles y modalidades segœn las posibilidades de 

cada persona. (Ley de Educación Nacional, art.42.). (8) 

Historia de la educación especial 

El concepto de Educación Especial ha ido cambiando a lo largo de la 

historia. 

En el siglo XIX, comenzaron a aparecer las primeras instituciones 

pedagógicas, con una visión preferentemente medica. Tanto en Europa como en 

Estados Unidos, los asilos albergaban a aquellas personas con dificultades: 

sordos, ciegos, enfermos mentales, seniles, etc.; hasta su curación o hasta su 

muerte, porque la curación no se producía. Estas instituciones surgen de la 

medicina con el intento de curar esas patologías. 

Alrededor de 1900 surge el modelo psicomØtrico, cuyo mayor referente fue 

Alfred Binet. Se inicia un periodo distinto cualitativamente distinto en la Educación 

Especial. Binet fue llamado a estudiar un fenómeno social distinto: el de algunos 
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niæos que no aprendían como esperaba la institución escolar. Él comenzó 

considerando la diferencia entre la propuesta de la escuela y el rendimiento de los 

niæos a travØs de lo que denominó retardo pedagógico. 

Concibió la idea de apreciar la capacidad intelectual por observaciones 

directas sobre la inteligencia misma. Por lo cual en 1905 Binet y su colaborador 

Th. Simon crean una escala mØtrica de la inteligencia de cuya aplicación surgió el 

nivel mental. Binet llego a establecer grados de deficiencia. Su obra inició la 

instalación de un nuevo modelo en la Educación Especial remplaza al modelo 

medico, para pasar a depender de la psicometría. 

En 1915 W. Stern crea el cociente intelectual (Cl). La aplicación del Cl a la 

educación trajo efectos indeseables, como la de clasificar a las personas con 

retraso mental en custodiables, entrenables y educables, segœn fuera el grado de 

retardo. El Cl condujo a muchas instituciones, profesionales y docentes, a 

diversificar la oferta educativa, segœn el pronóstico del alumno. 

Este periodo del modelo psicomØtrico, fue denominado pedagogía 

diferencial o diferenciada, por ser la destinada a la atención de los que difieren de 

la media, segœn este modelo. 

Aæos mas tarde diversos estudios como el realizado por Barbel Inhelder en 

1947 o RenØ Zazzo, demostraron las limitaciones de una educación basada en la 

confianza en el Cl, como así tambiØn los pocos beneficios que ofrece una 

educación especial segregada. Estos estudios demostraron que el Cl sufre 
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variaciones durante el desarrollo de un niæo y la influencia del ambiente sobre esta 

variación. 

En la dØcada del ’70 comenzó a utilizarse el concepto de "normalización". 

Se empezó a pensar en la necesidad de modificar el medio para facilitar que las 

personas con necesidades especiales puedan desarrollar su vida de la manera 

mÆs normal posible. La escuela forma del medio en el que naturalmente pasan los 

aæos de infancia y adolescencia la mayoría de los jóvenes. Por esto, la integración 

escolar pasaría a representar la estrategia mÆs importante para cumplir con la 

normalización de las personas con necesidades educativas especiales durante su 

edad de desarrollo. 

En la dØcada del 70 comenzó a utilizarse el termino alumnos con 

necesidades educativas especiales (Marchesi y Martin, 1990), para referirse a 

aquellos "que tienen una dificultad para aprender significativamente mayor que la 

mayoría de los alumnos de su edad o que tienen una limitación que les dificulta el 

uso de los recursos mas generales y ordinarios de los que disponen en las 

escuelas de su zona". (9) 

En la dØcada del 80 se produce un cambio importante en la educación 

especial. Se deja de tener en cuenta a las características propias de los niæos, 

para darle importancia a la respuesta específica del medio ambiente ante ellos. 

Para Lus (1995) la escuela integradora tiene como reto desarrollar una 

pedagogía centrada en las necesidades del niæo, respetar las diferencias 
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individuales y asumir una actitud de no discriminación. Se amplía el campo de la 

educación especial compuesto tradicionalmente por sujetos con dificultades de 

origen sensorial, físicas, intelectuales y emocionales, y se considera que pueden 

tener necesidades educativas especiales los niæos que viven en la calle, que 

pertenecen a poblaciones marginadas o a minorías lingüísticas y Øtnicas. La 

educación especial debe estar disponible para todos los niæos, ya que cualquiera 

puede presentar, en algœn momento, necesidades educativas especiales. (10) 

Surge la necesidad de crear escuelas integradoras que atiendan las 

características culturales e individuales de los niæos. Para lograrlo, la gestión 

escolar debe ser mÆs flexible, diversificar las ofertas educativas y resignar los 

recursos pedagógicos. 

La educación especial en Argentina 

La Dirección de Educación Especial en Argentina fue creada en el aæo 

1949, como resultante de la adhesión de nuestro país a la Declaración de 

Derechos Humanos en el aæo 1948. 

La Educación Especial en nuestro país, se desarrollo sobre la convicción de 

que a niæos diferentes les convenían Æmbitos escolares diferentes. Estos 

espacios, garantizarían un mayor "cuidado", menos cantidad de niæos por maestro, 

y existencia de equipos multidisciplinarios, constituidos por psicólogo, 

psicopedagogo, fonoaudiólogo, asistente social y otras especialidades, segœn el 

tipo de problema que los niæos presentaran. 
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En Argentina existen antecedentes, desde hace muchos aæos, de 

integración escolar de niæos con necesidades educativas especiales de todo tipo, 

principalmente de origen sensorial (visión y audición) y motor. Se requirió de un 

replanteo institucional-pedagógico en las escuelas que las llevaron a cabo. La 

mayoría de estas, opto por integrar al niæo con necesidades educativas especiales 

en el interior del aula de la escuela comœn. 

En 1960, se habla por primera vez de la integración de un niæo ciego y 

disminuido visual, en la escuela comœn, siempre contando con apoyos educativos 

especiales. 

En 1967, se registra una experiencia de integración de niæos ciegos y 

disminuidos visuales en las escuelas primarias de La Plata. En esta experiencia, 

los niæos asisten a la escuela comœn y, en contraturno, a la escuela especial. 

La Integración como proceso bÆsico sistemÆtico se inicia en la dØcada del 

’60, con alumnos ciegos y disminuidos visuales, en los aæos’ 70 lo hace con los 

discapacitados auditivos y motores. Es a partir de 1989 que se concreta este 

aspecto con alumnos que presentan Retardo Mental Leve y con el concepto y 

denominación de " Necesidades Educativas Especiales". Hoy en día, esta 

nomenclatura ya caducó y se utiliza "Necesidades Educativas Derivadas de una 

Discapacidad". 
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En 1973 fueron creadas en la ciudad de Buenos Aires por ley, las primeras 

escuelas y grados de recuperación. Dichas escuelas estaban destinadas a la 

atención de las dificultades de menor gravedad, que eran derivados por la escuela 

comœn. 

Las nuevas normativas sostienen que a lo largo del proceso de aprendizaje, 

no todos los alumnos parten del mismo lugar, por lo cual las escuelas de 

educación especial se caracterizan por tener una menor cantidad de niæos, por 

maestro, lo cual favorecería a la enseæanza, y el trabajo de los equipos 

multidisciplinarios. 

Desde 1985 desde la cÆtedra de Educación Especial, de la Universidad de 

Buenos Aires, se difundieron y trabajaron los principios de Integración y 

Normalización. La postura integracionista de la cÆtedra se vio reforzada con la 

visión progresiva de los nuevos aportes provenientes de lo que hoy se puede 

denominar como el gran movimiento universal en pro de la integración. 

En 1988, se lanza el PLAN NACIONAL DE INTEGRACION lanzado por la 

Dirección Nacional de Educación Especial, dependía del Ministerio de Educación y 

Cultura de la Nación, entendía que la situación de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, en todo el país, respondía a una realidad de desigualdad 

de oportunidades. 
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La Dirección Nacional de Educación Especial dejo de existir como proceso 

de descentralización y transferencia, de los servicios de la Nación, a las provincias 

que componen el territorio argentino. (11) 

Durante mediados de la dØcada del 80, muchas jurisdicciones del país, por 

iniciativa de las respectivas direcciones de Educación Especial, comenzaron a 

realizar experiencias de integración especial. 

El modelo social de la discapacidad 

El avance en la comprensión de la discapacidad no es un proceso aislado 

de la realidad. Esta interrelacionado e impulsado por los acontecimientos socio-

políticos, culturales y económicos que suceden en determinados momentos 

históricos. 

En diferentes ritmos y momentos, la dinÆmica político-social general, el 

interØs de los investigadores y de profesionales por el tema, la sensibilización y 

movilización de las personas implicadas, una aceptación progresiva de los nuevos 

anÆlisis, sus postulados y propuestas de acción practica, han permitido una 

evolución esencial de las teorías sobre la discapacidad conformando el Modelo 

Social de la discapacidad. 

Se pueden seæalar dos premisas importantes en el modelo social: 

� En primer lugar las causas que originan la discapacidad no 

son religiosas, ni científicas, sino sociales o al menos preponderantemente 

sociales. Segœn este modelo, no son las limitaciones individuales las raíces 

del problema, sino un mundo construido sin considerar la discapacidad; o 
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sea las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para 

asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con 

discapacidad sean consideradas dentro de la organización social. 

� En segundo lugar, la utilidad de las personas con 

discapacidad, se considera que las personas con discapacidad tienen 

mucho que aportar a la sociedad. De este modo , partiendo de la premisa 

que toda vida humana es igualmente digna, es particularmente valioso 

enfatizar las capacidades, sobre las discapacidades; desde el modelo social 

se sostiene que lo que pueden aportar las personas con discapacidad se 

encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y aceptación de la 

diferencia. Por lo tanto las personas con discapacidad deben tener las 

mismas oportunidades de desarrollo, en donde, por ejemplo la educación 

(que permite la inclusión) considere las necesidades de todos y todas, 

independientemente de la etnia, cultura, religión, condición psicobiologica, 

posición económica, etc. 

La ley de Educación Nacional afirma que la educación es una prioridad 

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

reafirmar la soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la 

ciudadanía democrÆtica, respetar los derechos humanos y libertades 

fundamentales, y fortalecer el desarrollo económico -social de la nación. (12) 
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La educación especial debe pensarse en el marco de un contexto mayor, 

real y factible en cuanto a expectativas y logros, coordinando acciones al interior 

de cada nivel de enseæanza y haciendo posibles trayectorias educativas integrales 

para las personas con discapacidad en el sistema educativo. 

Las condiciones institucionales y curriculares deberÆn garantizar el pleno 

ejercicio del derecho a la educación. 

La modalidad Educación Especial aporta capacidades para desarrollar 

configuraciones de apoyo que hagan posible las trayectorias educativas de las 

personas con discapacidad desde cada uno de los equipos y la Escuela. 

La Educación Especial crea, impulsa y desarrolla configuraciones de apoyo 

que den respuestas ajustadas y de calidad, sosteniendo las trayectorias escolares 

de niæos, niæas, jóvenes y adultos con discapacidad en el Æmbito institucional que 

les sea mÆs propicio para superar las barreras al aprendizaje y la participación. 

Políticas de la modalidad de educación especial 

1) Para el cumplimiento de los consensos alcanzados es necesario que 

progresivamente las jurisdicciones institucionalicen una estructura de gobierno 

específica para la modalidad con capacidad para el desarrollo de políticas 

educativas y tØcnicas que garanticen la educación de las personas con 

discapacidad. 

2) Contar con este espacio institucional al interior de los gobiernos 

educativos fortalecerÆ las condiciones para dar cumplimento a otras de las notas 

40 



Maffezzoli, María JosØ 

sustantivas de la modalidad: generar posibilidades permanentes de inclusión en el 

sistema educativo en igualdad de oportunidades. 

3) De manera concreta se aspira a que en el mediano plazo las 

jurisdicciones con el acompaæamiento del ME desplieguen acciones tendientes a: 

a-Promover el interjuego entre los diseæos universales y las configuraciones 

de apoyo que permitan superar las barreras al aprendizaje y la participación. 

b-Articular la Modalidad con los niveles y las otras modalidades. 

c-Acompaæar de las trayectorias escolares integrales de los alumnos con 

discapacidad, tanto en escuelas comunes como especiales 

d-Desarrollar en las escuelas de educación especial modelos organizativos 

flexibles que incluyan configuraciones de apoyo para el fortalecimiento de las 

propias instituciones y el acompaæamiento a la integración educativa, para todos 

los niveles y modalidades del Sistema, como estrategia de inclusión. 

e-Instrumentar propuestas pedagógicas para el abordaje de la educación 

sexual integral y construcción de ciudadanía en la modalidad. 

f-Instrumentar propuestas de desarrollo profesional vinculadas a la 

alfabetización tecnológica de los docentes y al desarrollo de propuestas de trabajo 

en el aula con soporte en las TICs 

g-Garantizar el acceso a recursos materiales para el aprendizaje y el 

acceso a los servicios educativos por parte todos los estudiantes con discapacidad 

de los diferentes niveles del Sistema Educativo. 
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h-Propiciar la incorporación de tecnologías con sus correspondientes 

adaptaciones para la accesibilidad de las personas con discapacidad a fin de 

ofrecer mayor igualdad de oportunidades. 

i-Proveer de computadoras personales y accesorios de acceso para todos 

los estudiantes con discapacidad exceptuando el Nivel Inicial 

j-Financiar proyectos socioeducativos con centralidad en la enseæanza para 

todas las escuelas especiales. 

k-Promover la participación de los equipos directivos y docentes de la 

modalidad en las acciones de desarrollo profesional docente. 

1-Promover estrategias para la educación permanente y continua de las 

personas con Discapacidad. (13) 

Marco legal de la educación especial en la Argentina 

La Educación Especial atiende a Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales; (Retardo Mental, Ciegos y disminuidos Visuales, Sordos e 

Hipoacœsicos, Discapacitados Motores - Multiimpedidos, Impedidos de concurrir al 

Servicio Ordinario Comœn (Domiciliaria y Hospitalaria), Trastornos Emocionales 

Severos, Alteraciones en el Desarrollo del Lenguaje, Atención Temprana del 

Desarrollo Infantil (Riesgo biológico y/o Socio ambiental), Formación Laboral para 

todas las Discapacidades, Talentosos); en un continuo de prestaciones Educativas 

que deben garantizar un proceso formativo integral flexible y dinÆmico del alumno 

desde Atención Temprana (de 0 aæos) hasta su inserción socioeducativo y/o 

laboral. 
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La matrícula escolar realizarÆ su trÆnsito en Proyectos de Integración en el 

Sistema Ordinario Comœn. Aquellos que revistan una complejidad que no pueda 

dar respuesta ese Sistema, serÆn atendidos en servicios propios de: 

Escuelas de Educación Especial, Centros de Atención Temprana del 

Desarrollo Infantil, Centros de Formación Laboral. 

La Dirección de Educación Especial persigue los siguientes propósitos: 

� Garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos 

de Educación Especial en escuelas propias y/o con proyectos de 

integración, en todos los niveles del Sistema Educativo. 

� Propiciar el Planeamiento EstratØgico de la Enseæanza en las 

Escuelas y Centros dependientes de la Dirección de Educación Especial. 

� Lograr buenos aprendizajes en alumnos con necesidades 

educativas especiales y buenas enseæanzas por parte de los equipos 

Transdisciplinarios. 

� Relacionar Educación, Producción, Trabajo y Desarrollo Local 

en integraciones laborales, microemprendimientos, puestos de trabajo 

reales con y sin acompaæamiento. 

� Intensificar y/o Incorporar en todos los Servicios de Educación 

Especial el abordaje Transdisciplinario de la Educación Ambiental y la 

Ecología de las Relaciones Humanas. 

� Investigar, comunicar y/o elaborar documentos específicos 

para cada programa de la Dirección de Educación Especial en todas las 
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modalidades atendidas: Retardo Mental, Irregulares Motores, Ciegos y 

Disminuidos Visuales, Sordos e Hipoacœsicos, Impedidos de Concurrir al 

Servicio Ordinario Comœn, Trastornos Específicos del Lenguaje, Trastornos 

Emocionales Severos, Formación Laboral y Atención Temprana del 

Desarrollo Infantil. 

� Asegurar la eficiencia de los Recursos Humanos, 

distribuyendo los existentes con el fin de dar respuesta a la demanda de 

atención de alumnos en todos los distritos de la Provincia. 

� Articular con sectores Gubernamentales como: Ministerio de 

Salud, Desarrollo Humano, Trabajo, CONADIS, Consejo Provincial de la 

persona discapacitada y sus respectivos consejos municipales y 

Organizaciones no Gubernamentales con el fin de garantizar una real 

integración social y laboral de la persona con discapacidad 

Sus metas: 

� Garantizar un proceso formativo integral flexible y dinÆmico del 

Alumno con Necesidades Educativas Especiales en un continuo de 

prestaciones desde Atención Temprana hasta su inserción Socioeducativa 

y/o Laboral. 

� Propiciar el transito escolar a travØs de proyectos de 

integración en servicios dependientes de los distintos Niveles en acciones 

articuladas con las diferentes modalidades. 
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� Actualizar y mejorar los procesos de enseæanza para la 

atención de matrícula que presenta Necesidades Educativas con Retos 

Mœltiples en servicios propios. 

� Educar para el Trabajo y la Producción a todos los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales. (14) 

Equipo transdiciplinario 

La transdiciplina busca la concepción del mundo a partir de la unidad de 

conocimiento. Por lo cual, los roles y funciones de los equipos profesionales, 

necesitan desempeæarse en un sentido transdiciplinar. Cada una de los 

integrantes procede de una formación en la que hay disciplina/s predominante/s y 

a partir de las cuales puede darse respuesta a problemÆticas puntuales. La 

interdisciplinariedad, confiere mayor luz al problema a resolver por los saberes que 

aportan bases teóricas y metodológicas procedentes de Æmbitos diversos, 

fuertemente relacionados. 

Pero es necesario llegar al significado de un equipo transdisciplinario en el 

que la producción intelectual y socio-afectiva de cada uno de los integrantes estÆ 

en función de las situaciones de vida del alumno con necesidades educativas 

especiales, mÆs allÆ de las particularidades disciplinares. El enfoque 

transdisciplinario supone el compromiso de enseæar-aprender-trabajar, junto con 

las otras personas mÆs allÆ de los límites de cada campo disciplinar. Sugiere una 

línea de acción con orientación mutua de cada uno de los miembros y un proceso 

planificado de enseæanza-aprendizaje en equipo. 
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El aporte de la familia es un pilar fundamental de información para el 

equipo y tiene importante incidencia en el desarrollo del niæo y su familia y tambiØn 

en el Æmbito profesional de los miembros del Equipo Transdisciplinario. 

El trabajo en equipo brinda a los alumnos una educación adecuada a lo 

largo de su trayectoria educativa; Øste esta constituido por todos los actores 

institucionales escolares: docentes, integrantes del equipo tØcnico y todos los 

miembros del equipo directivo. 

Los Integrantes del Equipo Transdiciplinario son: 

� Director 

� Maestro especializado 

� Maestro integrador 

� Maestro del Ærea Pre-Laboral/Pre-profesional 

� Maestro Integrador Laboral 

� Preceptores 

� Fonoaudiólogo 

� Terapista Ocupacional 

� Psicólogo 

� Medico (15) 

El diagnostico educativo implica establecer objetivos, recoger información, 

analizar, interpretar y valorar datos obtenidos para tomar decisiones educativas 

respecto a los alumnos evaluados; con el objeto de identificar las Necesidades 

Derivadas de una Discapacidad de cada sujeto. Tiene la función de orientar el 

46 



Maffezzoli, María JosØ 

proceso de construcción de los aprendizajes de cada niæo/joven, así como la 

construcción de secuencias de enseæanza, estrategias didÆcticas y materiales 

curriculares. 

Un diagnostico educativo permite una integración acorde a las necesidades 

educativas de dicho alumno. 

La matricula escolar realiza su trÆnsito en proyectos de integración en el 

sistema ordinario de enseæanza. En el caso, de aquellos alumnos para los que el 

sistema no pueda dar respuesta debido a su complejidad, son atendidos en 

escuelas de Educación Especial y Centros de Formación Integral (actualmente por 

resolución 4418/11). 

El equipo transdiciplinario es el encargado de realizar la evaluación 

diagnostica de los alumnos y que dicha tarea sirva como soporte de la actividad 

Æulica en sus aspectos pedagógicos, didÆcticos y vinculares. (15) 

Marco General de la Propuesta Curricular para la Iniciación a la Formación 

Laboral en Educación Especial � Nivel primario. 

La reformulación de la propuesta curricular para el `rea de la Formación 

Laboral que en la modalidad se imparte desde el nivel Primario, requiere 

considerar sus fines y objetivos a la luz de los principios y concepciones 

sustentados por la Ley de Educación Provincial, la estructura con que habrÆ de 

organizarse la enseæanza, los contenidos a impartir y los enfoques metodológicos 

desde los cuales es convenientes abordarlos. 
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En ese sentido es preciso reorientar el accionar pedagógico a fin de que la 

propuesta sea coherente con la estructura, los propósitos y concepciones 

sustentados por la ley explicitado en el Diseæo Curricular del Nivel. 

Con el objeto de favorecer la resolución cooperativa de diferentes 

situaciones problemÆticas, el desarrollo de las capacidades bÆsicas 

(instrumentales-cognitivas) y el acceso a saberes socialmente productivos, la 

propuesta del Ærea se organiza en torno a la estrategia de taller. 

Los talleres en este nivel deben posibilitar la acreditación de conocimientos 

y destrezas bÆsicas vinculadas con el campo tecnológico (productos-procesos 

tØcnicos-materiales-herramientas y maquinas sencillas-normas de higiene y 

seguridad, etc.), de actitudes vinculadas con el ejercicio de una ciudadanía activa 

y de una organización cooperativa del trabajo. Estos conocimientos constituyen 

aprendizajes necesarios y sustanciales para la posterior Formación Profesional o 

Capacitación Laboral establecidas por la Ley de Educación TØcnico Profesional n° 

26.058. 

La educación especial, es la modalidad que debe garantizar el mÆximo nivel 

de oportunidades de todos los sujetos con discapacidad propiciando la eliminación 

de barreras para el aprendizaje y la participación, hacia el logro de la inserción 

socio-laboral. 

Entendiendo que el conocimiento científico y tecnológico tiene influencia 

directa sobre la vida cotidiana de los niæos, la escuela debe promover el desarrollo 

de capacidades para la obtención de la información, el anÆlisis de las situaciones y 

la toma de decisiones ante problemÆticas planteadas en el entorno. En 
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consonancia, el Nivel Primario privilegia en su Diseæo Curricular el acercamiento a 

la cultura y la ciencia desde los primeros aæos de la escuela. 

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 tØcnicos. 

Se trata de que ese "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 mediarÆ entre los alumnos y los objetos 

de conocimiento a fin de que logren cooperativamente aprendizajes socialmente 

significativos. 

Así se iniciaría una propuesta formativa que continuarÆ durante la 

adolescencia y juventud cuando se alcancen certificados de Formación 

Profesional y/o de Capacitación Laboral que llevarÆn a la integración en el Æmbito 

social y productivo. 

A travØs de la Iniciación Laboral se intenta lograr el mÆximo nivel de 

autonomía y calidad de vida de las niæos con discapacidad. 

Durante las œltimas dØcadas el enfoque del estudio de Calidad de Vida, se 

ha fundado en modelos teóricos multidimensionales. Uno de esos modelos, es el 

Modelo del Proceso DinÆmico, que valora los factores socio-culturales y otros 

influyentes, que se basan en el desarrollo de la personalidad individual. Este 

modelo asume que la calidad de vida subjetiva es el resultado de un proceso 

continuo de adaptación donde el individuo debería reconciliar sus deseos y metas 
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con las condiciones de sus entorno social y con su habilidad para satisfacer las 

demandas sociales, asociadas a la consecución de tales deseos y metas. La 

satisfacción en este caso no seria vista como un resultado, sino como un 

mecanismo que rige el proceso. 

A partir de las investigaciones de Schalock y de la definición realizada de 

Calidad de Vida: -"Es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas 

por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que 

representan el nœcleo de las dimensiones de vida: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos"- y de la incorporación del termino 

de autodeterminación como una de las dimensiones claves de dicha Calidad de 

Vida, se produce un avance sustancial al momento de diseæar propuestas dirigidas 

a las personas con discapacidad. 

La autonomía se refleja en las posibilidades y oportunidades que los sujetos 

tienen para ejercer control sobre su ambiente, así como en sus elecciones y 

decisiones. 

La autodeterminación se entiende como la capacidad del individuo para 

tener autonomía personal, control sobre sus actos y el medio en el que se 

desempeæa, y establecer metas y tener valores personales en la vida. Y ello se 

debe manifestar con la posibilidad de elegir y decidir sobre distintos aspectos de 

su vida cotidiana. (16) 
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Terapia ocupacional en educación especial 

La Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales (WFOT) define a la 

Terapia Ocupacional, como aquella disciplina que tiene como objetivo la 

promoción de la salud y el bienestar a travØs de la Ocupación. La Terapia 

Ocupacional fomenta la capacidad de las personas para participar en las 

actividades de la vida diaria, educación, trabajo, juego, esparcimiento u ocio. 

La Terapia Ocupacional estÆ dirigida a personas o poblaciones que, como 

consecuencia de algœn cambio en su salud, sufren la afectación de una función o 

estructura que hace que experimenten limitaciones en la participación. TambiØn la 

disciplina se dirige a las modificaciones de los aspectos del entorno que puedan 

llegar a mejorar la participación de los individuos en sus ambientes. (17) 

Es una disciplina cuyo objeto de estudio es el hacer humano (ocupaciones) 

aborda a cada persona desde su singularidad interviniendo desde cada contexto 

particular, favoreciendo la participación a travØs de tareas significativas para lograr 

su mÆxima independencia y mejorar la calidad de vida. 

La actividad, es el instrumento propio y distintivo que forma parte de la 

identidad profesional de la Terapia Ocupacional. Las actividades son el conjunto 

de funciones integradas por movimientos para satisfacer una necesidad. 

Al hablar de actividad se incluye la participación de materiales, 

herramientas, equipos y tØcnicas, estos elementos al interrelacionarse, conforman 

un lenguaje propio, representado en un código particular. 
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En la escuela Especial se atiende al hacer singular de cada alumno con sus 

tiempos personales-propios y se alienta el descubrir placer a travØs de sus 

acciones; transformando los elementos y encontrando en la actividad un medio de 

expresión. 

Fidler y Fidler ubican a la actividad en una línea de comunicación, en medio 

del alumno y Terapia Ocupacional, donde el alumno y actividad emiten y reciben 

mensajes. Entienden a la actividad como código de demandas y oportunidades 

propias, modificadas por las variables, las cuales dependen de: 1. las necesidades 

y 2. las capacidades individuales potenciales. 

En Terapia Ocupacional, la actividad, el alumno y la terapista forman un 

conjunto que interactœan en un espacio comœn y espacios particulares de cada 

uno. (17) 

"La Ocupación es cualquier actividad que compromete los recursos de 

tiempo y energía, estÆ compuesta de habilidades y valores". Reed y Sanderson. 

Una ocupación, puede ser analizada de acuerdo a los requerimientos para 

su ejecución en los componentes funcionales de habilidades y valores: motor, 

sensorial, cognitiva, interpersonal e intrapersonal. 

Una habilidad estÆ compuesta de conductas aprendidas las cuales se 

realizan para lograr una ocupación o partes de una ocupación. Un valor es una 

creencia de que algo es bueno o preferido. Los valores determinan que 

habilidades son aprendidas. 
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Las ocupaciones pueden ser comprendidas en tØrmino de competencia 

requerida para ejecutar una habilidad. La competencia es aquella capacidad para 

ejecutar una habilidad o habilidades a nivel de eficiencia requerido por la salud 

física, psicológica y social. 

La ocupación como actividad se basa en el supuesto que los seres 

humanos interactœan en el medio ambiente. Las actividades al ser realizadas 

eficientemente, determinarÆn la cantidad y calidad de adaptación y salud. La 

incapacidad para ejecutar los componentes de la habilidad o de competencia, 

puede tener un efecto negativo sobre la adaptación y la salud. 

El rol del terapista ocupacional en educación serÆ "facilitar los objetivos 

educacionales en colaboración con otros profesionales quienes brindan servicios 

para el niæo y su familia" (ARTO. 1987). 

Los terapeutas ocupacionales implementan actividades terapØuticas para 

favorecer la autonomía en la función, en el juego y autocuidado. 

En un trabajo realizado por Corti y Giuggia de Stratta (2014) se refirieron a 

que el conjunto entre Educación Especial y Terapia Ocupacional permitió: 

� Identificar necesidades educativas especiales. 

� Contribuir significativamente para la atención a las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque 

inclusivo. 
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� Participar en gabinetes de apoyo escolar, tarea que involucra 

la cooperación de los actores de la institución, siendo incluidos familias y 

contexto, los cuales deben ser integrados y reconocidos tambiØn como 

agentes de educación y socialización. 

� Participar en la elaboración de proyectos de integración 

educativa, como así tambiØn realizar seguimiento y evaluación. 

� Garantizar la aplicación de adecuaciones curriculares como 

estrategia para responder a las necesidades educativas de los estudiantes. 

� Brindar apoyo a los docentes a cargo de los estudiantes que 

se le han asignado, en aspectos curriculares, metodológicos y de 

evaluación. 

� Propiciar acciones que contribuyan a identificar y derribar 

aquellas barreras que impiden el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes en las actividades curriculares y extracurriculares 

� Favorecer la participación de la familia en el proceso educativo 

de su hijo y brindar la orientación e información necesaria. 

� Promover los recursos de apoyo necesarios para los 

estudiantes que tienen adecuaciones significativas aprobadas, segœn sea el 

caso. (18) 

El Terapista Ocupacional, dentro de la Escuela de Educación Especial 

puede desempeæar funciones diferentes; por un lado formando parte del equipo 
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transdiciplinario, como Terapista Ocupacional, propiamente dicho, y por otro, como 

maestro de los trayectos pre-profesionales e integrador laboral. 

Los objetivos de Terapia Ocupacional, van a ser dar respuesta a las 

diversas necesidades educativas del alumno y podrÆ utilizar diversas estrategias, 

como lœdicas, relacionales, de autonomía o de accesibilidad, proporcionando los 

medios para adaptarse y participar activamente en su entorno, maximizando sus 

niveles de funcionalidad e independencia. 

TrabajarÆ, con discapacidades como Retardo Mental, Motores, sensoriales 

y Trastornos Emocionales Severos, realizando evaluaciones del alumno, 

determinando en quØ medida el dØficit en cada caso en particular, afecta su 

participación en las actividades escolares. 

Entre las funciones que desempeæa el Terapista Ocupacional dentro de 

este equipo transdiciplinario, conformando el equipo tØcnico se encuentran: 

� Evaluar y determinar las necesidades especiales en forma 

conjunta con el resto del equipo y definir el perfil psicomotor, ocupacional y 

funcionalidad de cada alumno, así como participar en la toma de decisiones 

referidas a la admisión, seguimiento, egreso y derivación. 

� Participar en la elaboración del Proyecto Educativo (ahora 

Proyecto Educativo Institucional, PEI), Proyecto Curricular Institucional 

(PCI) y Proyecto Curricular `ulico (PCA). 

� Participar en la elaboración de las Estrategias pedagógicas. 

� Seleccionar y adaptar el mobiliario y equipamiento. 
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� Planificar e implementar el Plan de Apoyo especifico individual 

o grupal. 

� Favorecer el proceso de integración en escuelas ordinarias. 

� Participar en la orientación y reorientación profesional. 

� Participar en el proceso de integración e inserción laboral. 

� Realizar el anÆlisis ocupacional de las actividades y puestos 

de trabajo así como el elevamiento del espacio físico. 

� Orientar a la familia acerca de las potencialidades y 

funcionalidad de su hijo, así como del equipamiento y/o adaptaciones mÆs 

adecuadas para el desempeæo de las actividades. 

� Informar a la familia sobre las posibilidades laborales. 

� Favorecer la integración de la familia a la dinÆmica escolar. 

� Participar en proyectos socio -comunitarios. 

� Participar en actividades de atención primaria de la salud. 

� Realizar tareas de investigación y difusión. (19) 

El Terapista Ocupacional, dentro del equipo tØcnico intervendrÆ en el 

diagnostico y pronostico de los alumnos, y tambiØn en las evaluaciones en las 

Æreas de desempeæo, tales como motoras, sensoperceptivas, psicofuncionales, y 

de las actividades de la vida diaria. 

Segœn Swinth (2005) los terapeutas ocupacionales en el ambiente escolar 

dedican su evaluación a todo lo necesario para que el estudiante participe en 

ocupaciones escolares significativas y con propósito. La evaluación de terapia 
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ocupacional, aborda las Æreas de desempeæo del estudiante: actividades de la 

vida diaria, educación/trabajo, juego/placer y participación social. En cada una de 

estas Æreas, los terapeutas ocupacionales tratan las habilidades de desempeæo y 

las funciones físicas, sensoriales, neurológicas y cognitivas/mentales. Se 

desarrolla un perfil ocupacional, en el que colabora el equipo, que abarca tanto a 

la familia como al alumno. A este perfil le sigue un anÆlisis del desempeæo 

ocupacional dentro del ambiente educativo. (PÆg. 350) (20) 

El perfil ocupacional se desarrolla, obteniendo datos del alumno, familia y 

demÆs profesionales. 

La evaluación e intervención de terapia Ocupacional se centra en: 

1. Æreas de desempeæo ocupacional: actividades de la vida diaria 

(bÆsicas e instrumentales), educación, trabajo, juego, esparcimiento u ocio, 

y participación social. 

2. habilidades y destrezas de desempeæo ocupacional: motoras, 

de procesamiento y de comunicación e interacción. 

3. patrones de desempeæo ocupacional: hÆbitos, rutinas y roles. 

4. interØs y motivaciones de las personas. 

5. contexto de actuación: cultural, físico, social, personal, 

espiritual, temporal y virtual. 

6. demandas de la actividad: objetos utilizados y sus 

propiedades, demandas espaciales, demandas sociales, secuencia y 
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regulación/ritmo, acciones requeridas, requerimientos funcionales del 

cuerpo, requerimientos estructurales del cuerpo. 

7. factores de la persona: función del cuerpo y estructura del 

cuerpo. 

La evaluación ocupacional se realiza mediante fuentes indirectas (historias, 

informes, familiares, integrantes del equipo interdisciplinario) y/o fuentes directas 

propias del terapista ocupacional, que determinan la necesidad y el grado de 

intervención de terapia ocupacional. En estas œltimas las tØcnicas e instrumentos 

de evaluación que se utilizan son: observaciones, listados y cuestionarios de auto 

evaluación, entrevistas y evaluaciones con mØtodos mixtos. (21) 

De acuerdo a la reglamentación vigente, el Terapista Ocupacional puede 

desempeæarse como Maestro en los trayectos Pre-profesionales, desempeæando 

funciones como: orientar en el proceso de formación pre-profesional; promover la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas bÆsicas para el desarrollo 

de proyectos tecnológicos simples, enseæar los hÆbitos laborales. 

TambiØn se puede desenvolver como Maestro Integrador del Ærea laboral 

donde desarrolla funciones tales como: evaluación del perfil del alumno y puesto 

de trabajo a travØs del anÆlisis ocupacional las posibilidades de integración de los 

alumnos, o en otros espacios formativos; realizando el seguimiento del alumno 

integrado en su espacio laboral con evaluaciones sistemÆticas para la toma de 

decisiones, realiza la articulación y coordinación de las propuestas y acciones con 
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los otros miembros del equipo transdiciplinario (Maestro de taller, Tutor de la 

empresa, Maestro de apoyo, Terapista Ocupacional, Asistente Social, entre otros) 

favorece y promueve en el alumno la construcción y el sostenimiento de su 

proyecto laboral, realiza tareas de investigación y difusión. 

Si bien el trabajo del Terapista Ocupacional en el Æmbito educativo asume 

características singulares, de acuerdo a sus conocimientos especializados, al 

insertarse en el sistema educativo, se transforma en docente desde una 

perspectiva educativa. Lo cual incluye reuniones de padres, entrevistas con las 

familias, participación en los actos escolares, entre otras. (22) 
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Que es una sistematización 

Una sistematización, es el procedimiento y conjunto de operaciones que 

ordena, describe, articula y recupera el desarrollo de una experiencia practica, 

conectando los datos empíricos que en ella se obtienen con una determinada 

teoría. 

¿CuÆl es la opción epistemológica a la que la propuesta de sistematización 

adhiere? Esto tiene que ver con el quØ y el cómo sistematizar y a que practica se 

refiere. Desde una perspectiva, como seæala Aguayo Cuevas, "apunta a la 

elaboración de un conocimiento científico; aparece como un intento por clarificar 

rigurosamente las variables que intervienen en el desarrollo de un proyecto social, 

se trata de explicar los resultados en función de un anÆlisis estricto de la realidad". 

Aquí, desde la explicación, se pretende generalizar y encontrar explicaciones 

causales a los hechos. Desde otra, la hermenØutica, "se apunta a encontrar el 

significado, la comprensión de la practica social, a travØs de ordenar y relacionar 

lógicamente, la información que la practica suministra y que se ha registrado". 

El objeto de la sistematización es la prÆctica, su proceso total o parcial y/o 

determinadas temÆticas que en ellas se dan. La sistematización como proceso, es 

un recorrido, por el interior de la prÆctica; recorrido que estÆ construido por las 

acciones de los sujetos que son sus actores. 
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La sistematización es un esfuerzo analítico que implica mirar la prÆctica con 

una cierta distancia, reflexionarla, hacerse preguntas en torno a ella. Es distinguir, 

a nivel teórico, lo que en la prÆctica se da sin distinciones dentro de un todo; es 

buscar las relaciones que hay en lo que se hace y es. 

El ordenamiento que implica una sistematización se lleva a cabo de acuerdo 

con ciertas categorías o criterios elegidos por el o los sistematizadores. 

Los datos recolectados en una prÆctica, sin un criterio de investigación, no 

apuntan a lograr conocimientos acerca de un objeto. Configuran una masa de 

información amplia y ordenada. 

Con una actitud investigativa, el sistematizador debe focalizar su atención 

en aquello que desea realmente conocer. 

La sistematización es un medio indispensable para producir conocimientos 

a travØs del seguimiento y la reflexión sobre lo realizado en la prÆctica, y avanzar y 

mejorar futuros proyectos de intervención. 

El proceso de sistematización consta de 4 momentos: 

1. La descripción, que es el relato cronológico de la prÆctica que 

se elabora en función de la forma en que se va percibiendo el objeto y que 

se reproduce desde el registro. 

2. El ordenamiento, que es organizar la información de acuerdo 

con ciertas categorías establecidas previamente en función de la teoría 

asumida. 
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3. El anÆlisis, que descompone el hecho en sus mœltiples 

aspectos, buscando sus relaciones y sus conexiones internas o externas. 

4. La conceptualización, que es el momento de abstracción, de 

generalización de los hechos y de elaboración de conceptos para 

integrarlos en un cuerpo teórico o informe. (23) 

A diferencia de una investigación, la sistematización, realiza una 

interpretación crítica de la realidad; en cambio la investigación genera 

conocimientos científicos dirigidos a conocer un aspecto desconocido de la 

realidad (para comprender la realidad), centrada en la comprobación de una 

hipótesis. 

En la sistematización quien la realiza es parte del proceso, mientras que en 

una investigación puede ser parte o no. 

La investigación expresa, nuevas formas de conocimiento sobre Æreas 

específicas; y la sistematización los aprendizajes alcanzados de los procesos 

vividos. 
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1. Objetivos del proyecto de Sistematización de la 

experiencia de campo 

Objetivo general: 

� Sistematizar la experiencia de campo en el taller de cocina 

desde la disciplina de Terapia Ocupacional, realizada en la escuela 

Especial, Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado, ciudad de 

Tandil, durante los meses de junio a octubre de 2013. 

Objetivos específicos: 

� Analizar los procesos personales e interpersonales que surgen 

en el taller de cocina. 

� Describir los logros obtenidos por los participantes en el taller 

de cocina. 

2. Tipo de trabajo 

Se llevo a cabo una sistematización de la prÆctica clínica. 

Una sistematización es una interpretación crítica de la prÆctica que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por quØ lo han hecho de ese modo. (24) 

3. Localización 
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Escuela especial, ATAD (Asociación Tandilense de ayuda al discapacitado), 

ciudad de Tandil, ubicado en 4 de abril 1409. 

4. Periodo 

El taller de cocina se registro en los meses de junio a octubre del aæo 

2013. 

5. Participantes 

14 niæos/as de entre 6 y 13 aæos que concurren al turno maæana de 

la escuela con síndromes genØticos (síndrome de Down, Síndrome de 

Kabuki y Síndrome de Williams) y retraso mental. 

6. Objetivos del taller de cocina 

Obietivos generales: 

� Favorecer un ambiente ocupacional significativo para los 

alumnos participantes del taller. 

� Favorecer las relaciones interpersonales con los pares y 

adultos. 

� Favorecer los procesos intrapersonales y funciones 

cognitivas. 

� Incorporar a travØs del taller conceptos referentes a la 

actividad de cocina. 

Obietivos específicos: 
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A. Favorecer un ambiente ocupacional significativo. 

Favorecer el compromiso de los alumnos con la 

propuesta. 

Favorecer la exploración de intereses. 

Favorecer un ambiente flexible para el surgimiento de los 

valores personales. 

Promover la causalidad personal. 

B. Favorecer las relaciones interpersonales con los 

pares y adultos. 

Promover el respeto hacia el encuadre de trabajo grupal. 

Favorecer la aceptación de los pares y de los adultos. 

Favorecer un ambiente de respeto y aprendizaje. 

C. Favorecer los procesos intrapersonales y funciones 

cognitivas 

Estimular procesos cognitivos de atención, memoria y 

concentración. 

Favorecer la capacidad para iniciar y sostener la 

actividad por sí solo. 

- Promover la flexibilidad ante los cambios y dificultades. 

D. Incorporar a través del taller conceptos referentes a 

la actividad cocina. 
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Adquirir hÆbitos de higiene necesarios para realizar la 

actividad. 

Diferenciar y reconocer distintos tipos de ingredientes y 

utensilios. 

Estimular el dominio instrumental adecuado para la tarea. 

Realizar diferentes tipos de mediciones convencionales y 

no convencionales. 

Favorecer la autonomía personal. 

Definición de las variables 

Ambiente ocupacional significativo. 

Definición científica: 

Es un contexto significativo para el desempeæo. Un ambiente ocupacional 

es un mundo vital, un mundo coherente con organización y ritmo propios; que 

presenta ademÆs oportunidades, recursos, demandas, problemÆticas por resolver 

y a la vez restricciones para el hacer. Los ambientes ocupacionales son lugares 

para ser y actuar. 

Un ambiente ocupacional comprende intereses y valores. 

Los intereses son lo que uno disfruta o le satisface hacer. Se generan a 

partir de la experiencia de placer y satisfacción de hacer cosas (Matsutsuyu, 

1969). A medida que acumulamos experiencia en hacer cosas, desarrollamos una 
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atracción hacia ocupaciones particulares. Los intereses reflejan gustos altamente 

individuales generados a partir del ciclo de anticipación, elección, experiencia e 

interpretación de las acciones. Se consideran intereses tanto al disfrute cuando se 

hacen cosas, como a la preferencia por hacer ciertas cosas sobre otras. (25) 

El disfrute es el sentimiento placentero que se vivencia al hacer cosas. 

Las ocupaciones que mÆs resultan atractivas son aquellas que generan 

diversas fuentes de disfrute. 

La sensación de disfrute puede surgir de algo logrado o producido, y 

tambiØn del sentido de camarería que proviene de hacer algo con otros. 

Cada persona elabora un patrón singular de intereses, que es la 

configuración de cosas preferidas para hacer que ha acumulado de acuerdo a su 

experiencia. 

Los valores son los que nos permiten darle un significado a las vidas que 

llevamos y a comprometernos a una forma de vida. Influyen el sentido de 

autovaloración que uno posee de hacer ciertas cosas. 

Se adquieren los valores como un conjunto coherente de convicciones, que 

provienen de un mundo culturalmente definido. Estas convicciones son visiones de 

la vida que definen lo que tiene importancia. 

La cultura influye sobre los valores, nos va enseæando aquello que es 

bueno o correcto de hacer, y sobre el modo en que debemos actuar. 

Definición operacional: 
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â Explora la novedad: busca la realización de actividades 

nuevas, de las cuales disfruten y satisfagan sus necesidades. Se valora 

mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: 

nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi 

siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Inicia acciones: tiene iniciativa para llevar a cabo actividades. 

Se valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de 

taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 

4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Intenta cosas nuevas: busca realizar acciones novedosas. Se 

valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. 

Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: 

casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Expresa placer con los logros: manifiesta alegría o 

agrado frente a tareas que resultan beneficiosas. Se valora mediante la 

observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 

2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con 

asistencia; nivel 5: siempre. 

â Intenta resolver problemas: busca soluciones a las 

adversidades que se puedan presentar. Se valora mediante la 

observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 

2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con 

asistencia; nivel 5: siempre. 
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â Organiza/modifica el medio ambiente: busca cambiar el 

espacio/contexto en el que se lleva a cabo la actividad. Se valora 

mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: 

nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi 

siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Permanece involucrado: se mantiene atento e implicado 

en la actividad realizada. Se valora mediante la observación del indicador 

en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con 

asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: 

siempre. 

Habilidades interpersonales 

Definición científica: 

Son aquellas que permiten tener mejor comunicación y que permiten 

relacionarse con las demÆs personas que componen el grupo de trabajo. 

Un grupo se refiere a un conjunto de personas, que tienen un objetivo en 

comœn, interaccionan entre si, aceptando ciertas normas y compartiendo 

emociones, y participando de un sentimiento comœn, el nosotros grupal, que los 

mantiene unidos al menos durante el tiempo que los conduce hacia el objetivo 

propuesto. Los miembros de un grupo comparten un interØs comœn, conociendo 

los fines y objetivos hacia los que deben tender. 

Una opción pedagógica para trabajar con pequeæos grupos es el taller 
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El taller puede convertirse en un lugar de vínculos, participación, donde se 

desarrollan distintos estilos de comunicación y, por lo tanto un lugar de producción 

social de objetos, hechos y conocimientos. (26) 

En el taller se debe implementar un encuadre, que aquello que circunscribe 

al grupo: horario, tiempo de duración, lugar, frecuencia semanal, etc., o sea, 

aquellas reglas a las cuales estÆn sostenidos. 

Definición operacional: 

â Respeta el encuadre de trabajo: respetar el horario, 

tiempo, lugar y reglas que el taller posee. Se valora mediante la 

observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 

2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con 

asistencia; nivel 5: siempre. 

â Puede trabajar dentro de un ambiente de respeto y 

aprendizaje mutuo: logra llevar a cabo la actividad, respetando a sus 

compaæeros y coordinadores, de manera que lo favorezca así mismo. 

Se valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de 

taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 

4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Logra compartir un trabajo en conjunto. Se valora 

mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: 

nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi 

siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 
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â Se relaciona con los pares y adultos: Se vincula con los 

compaæeros y coordinadores. Se valora mediante la observación del 

indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con 

asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: 

siempre. 

â Manifiesta pensamientos y opiniones: expresa sus 

opiniones y deseos que le surgen a lo largo de cada encuentro. Se 

valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. 

Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: 

casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

Habilidades intrapersonales y funciones cognitivas 

Definición científica: 

Las habilidades intrapersonales son aquellas, que les permiten a los 

individuos acceder a su propia vida emocional, a sus sentimientos, para 

poder efectuar discriminaciones de sus emociones y ponerles nombre, y 

recurrir a ellas como medio para interpretar y orientar la propia conducta. 

Las habilidades intrapersonales permiten comprenderse mejor y trabajar 

con uno mismo. 

Las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten llevar a 

cabo cualquier tarea. La cognición humana es un conjunto de procesos internos 

que permiten comprender, interpretar y generar información sobre el mundo. Los 
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nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi 

siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Flexibilidad para aceptar los cambios: capacidad de 

adaptarse a las modificaciones que surgen del medio. Se valora mediante 

la observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; 

nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con 

asistencia; nivel 5: siempre. 

â Inicia algœn paso de la actividad por sí solo: capacidad 

de tomar alguna iniciativa adecuada al contexto. Se valora mediante la 

observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 

2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con 

asistencia; nivel 5: siempre. 

â Inicia y sostiene la actividad por sí solo. Se valora 

mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: 

nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi 

siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Propone una idea-actividad para realizar: brinda 

sugerencias de acuerdo a gustos-preferencias o recetas que le son 

familiares-conocidas. Se valora mediante la observación del indicador en 

cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; 

nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

Conceptos referidos al taller cocina 
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Definición científica: 

Los conceptos referentes al taller cocina son aquellos conocimientos y 

habilidades necesarias, para realizar la preparación de una comida. Incluye los 

hÆbitos de higiene que se deben tener en cuenta antes y durante la preparación; 

los ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración de la receta; el dominio 

instrumental que se requiere para poder cocinar y los sistemas de medición 

convencionales y no convencionales, que permiten calcular la cantidad de 

ingredientes que requiere la preparación que se desea cocinar. 

HÆbitos de higiene se refiere a la repetición de acciones de limpieza en las 

personas, atuendos y entorno. En lo que refiere al taller cocina los hÆbitos de 

higiene implicarían higiene de manos, limpieza del espacio y de utensilios, uso de 

delantales y paæuelos para recoger el pelo. 

Los ingredientes son sustancias que forman parte de una mezcla. En la 

cocina los ingredientes son necesarios para preparar una comida determinada. 

Los utensilios son herramientas que se utilizan en la cocina para la 

preparación de comidas. 

El dominio instrumental comprende las habilidades manuales para llevar a 

cabo una actividad. Implica coordinación óculo manual, prensiones finas, uso 

bilateral de las manos y control de la fuerza necesaria para ejecutar la tarea. 
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La medición convencional es un sistema de medición que se ejerce con una 

escala y su medida no varía, es exacta. En cambio la medición no convencional: 

son aquellas mediciones que no siguen una escala, y no son exactas, por ejemplo 

una taza, una cuchara, etc. 

Definición operacional 

� HÆbitos de higiene 

â Lavarse las manos por sí mismo: higienizarse las manos antes 

de cocinar, por cuenta propia. Se valora mediante la observación del 

indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con 

asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: 

siempre. 

â Lavarse las manos con indicación de otro: higienizarse las 

manos antes de cocinar, ante la orden de un compaæero o coordinador. Se 

valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. 

Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: 

casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Colocarse el delantal por sí mismo: ponerse el delantal antes 

de cocinar, por cuenta propia. Se valora mediante la observación del 

indicador en cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con 

asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: 

siempre. 
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â Colocarse el delantal con indicación de otro: ponerse el 

delantal antes de cocinar, ante la consigna de un compaæero o coordinador. 

Se valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de 

taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 

4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Es capaz de mantener el espacio limpio y elementos a utilizar: 

puede conservar el ambiente de trabajo higienizado, como así tambiØn los 

utensilios y elementos utilizados durante la elaboración de la comida. Se 

valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de taller. 

Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: a veces; nivel 4: 

casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

� Diferenciación y reconocimiento de diferentes tipos de 

ingredientes y utensilios 

â Reconoce y diferencia los ingredientes: sabe cuÆles son y 

logra diferenciar los diferentes ingredientes que se utilizan cotidianamente 

para cocinar. Se valora mediante la observación del indicador en cada 

encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: 

a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Reconoce y diferencia los utensilios: sabe cuÆles son y logra 

diferenciar los diferentes utensilios utilizados cotidianamente para cocinar. 

Se valora mediante la observación del indicador en cada encuentro de 

77 





Maffezzoli, María José 

â Control de la fuerza: graduación de la fuerza utilizada para la 

actividad que se realice. Se valora mediante la observación del indicador en 

cada encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; 

nivel 3: a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

• Utilización de distintos tipos de mediciones 

convencionales y no convencionales 

â Reconoce y diferencia los tipos de mediciones: sabe que 

son y diferencia las mediciones convencionales de las no 

convencionales. Se valora mediante la observación del indicador en cada 

encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: 

a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Utiliza mediciones convencionales: por ejemplo, medidor 

o balanza. Se valora mediante la observación del indicador en cada 

encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: 

a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

â Utiliza mediciones no convencionales: por ejemplo taza, o 

cuchara. Se valora mediante la observación del indicador en cada 

encuentro de taller. Nivel 1: nunca; nivel 2: a veces, con asistencia; nivel 3: 

a veces; nivel 4: casi siempre, con asistencia; nivel 5: siempre. 

Dimensionamiento de las variables 
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IMAGENES N° 38���� �³�/�2�&�$�/�,�'�$�'�� �'�(�� �0�$�5�� �'�(�/�� �6�8�'�´�� �)�X�H�Q�W�H����Sitio Web Mar del Sud Natural. 
Disponible en: http://www.mardelsudnatural.com.ar/Userfiles/image/julio%202006%20123.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENES N° 39���� �³�/�2�&�$�/�,�'�$�'�� �'�(�� �&�(�1�7�,�1�(�/�$�� �'�(�/�� �0�$�5�´�� �)�X�H�Q�W�H�� Sitio Web Miramar Digital. 
Disponible en: http://www.miramar-digital.com/egatur/centinela/castillo.jpg 
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CAPITULO 3. EL PATRONATO DE LIBERADOS.  

3.1. ORIGENES.  

En Argentina, la primera institución del Patronato de Liberados fue creada en Capital 

Federal, por el Dr. Jorge Frías el 26 de junio de 1918. Anteriormente desde mediados desde 

los años 80 del siglo XIX existieron diversos proyectos de creación de asociaciones privadas 

de ayuda a liberados de las cárceles, pero no prosperaron. El objetivo de la institución en 

ese entonces, era procurarles trabajo a los liberad@s y los medios de subsistencia al 

momento de salir de la prisión, de modo de evitar la reincidencia; también brindaba 

asistencia a la familia del liberad@ y a la de los presidiari@s. El trabajo comenzaba desde 

antes del egreso del penal, el futuro liberad@ era visitado por un funcionario del Patronato 

de Liberados a fin de conocer la situación de cada uno, sus planes futuros, sus 

antecedentes familiares, medios de vida, etc. Cabe mencionar que esta institución no 

contaba con el apoyo de la administración estatal de ese entonces y la sociedad civil 

mostraba un gran desinterés frente a su situación, pero a pesar de ello, durante sus 

primeros años de funcionamiento se redujeron las tasas de reincidencia. En 1922 a raíz de 

la sanción del Código Penal se instauró la figura penal de la Libertad Condicional, entre las 

reglas de conducta que debía cumplir el liberad@ �H�V�W�D�E�D�� �³�V�R�P�H�W�H�U�V�H�� �D�O�� �F�X�L�G�D�G�R�� �G�H�� �X�Q��

�3�D�W�U�R�Q�D�W�R�´, oficializando así el reconocimiento a la tarea, que hasta ese entonces, se venía 

realizando con aquellos liberad@s que concurrían en forma voluntaria a la institución. 

 En 1949 la Constitución Nacional incorporó derechos sociales para las personas 

detenidas, entre ellos el derecho al tratamiento que los prepare para la convivencia social y 

la inclusión social. En este contexto es que el 11 de octubre de 1949 se crea en la Provincia 

de Buenos el Instituto de Investigaciones y Docencia Criminal por decreto del Poder 

Ejecutivo Provincial Nº 23958 y poco tiempo después, en 1950 se sanciona el primer Código 

de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, que incorpora en su cuerpo al 

mencionado decreto y a través del cual se oficializa el Patronato de Liberados como entidad 

autárquica de derecho público, de esta forma esta institución pasaba depender oficialmente 

del Estado. 

 En 1957 por Decreto-Ley Nº 16379 el Patronato de Liberados y Excarcelados pasó a 

depender del Instituto y del Ministerio de Gobierno. En ese entonces la acción se dirigió 

fundamentalmente a la educación, regularización de situaciones familiares, reconocimiento 

de hij@s, obtención de trabajo para los liberad@s y orientación para su actividad futura. 

También se desarrollaban tareas de asistencia en los casos en que era necesario. También 

en esa época se comenzó a trabajar en la formación de Asistentes Sociales criminológicos. 
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Cabe mencionar que en ese entonces había un total de 60 Asistentes Sociales sobre una 

planta de 150 empleados.26 

 En 1972 una profunda crisis, que duraría muchos años, alcanzó la institución. Luego 

de la sanción de la Ley Nº 7575, el Instituto de Investigaciones se disuelve y el Patronato de 

Liberados pierde su autarquía, quedando así como un organismo indiferenciado de la 

Administración Pública.  

 En 1994 con la incorporación del instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba el 

Patronato de Liberados comienza a trabajar no solo exclusivamente con la población post-

penitenciaria. Además se crean las reglas de conducta para los condenados condicionales y 

los probad@�V���� �H�Q�W�U�H�� �O�D�V�� �T�X�H�� �V�H�� �H�Q�F�X�H�Q�W�U�D�� �³�V�R�P�H�W�H�U�V�H�� �D�O�� �F�R�Q�W�U�R�O�� �G�H�� �X�Q�� �3�D�W�U�R�Q�D�W�R�� �G�H��

�/�L�E�H�U�D�G�R�V�´27. También la Ley Nacional Nº 24260 en 1996, sumó a la supervisión del 

Patronato, la Libertad Asistida, la Prisión Discontinua y la Prisión Domiciliaria entre otros. 

Toda esta situación fue agregando nuevas funciones y obligaciones al Patronato, generando 

nuevas necesidades y perspectivas de trabajo. Debido a lo anteriormente expuesto la 

población tutelar creció notablemente, por ejemplo en 1993 había aproximadamente 3600 

personas que eran exclusivamente post-penitenciarias y en el 2004 había 38000 personas, 

de las cuales, el 30% eran  post-penitenciarios y el otro 70% no penitenciarios.28 A esta 

situación se le sumó la falta de presupuesto y personal en  la institución, el incremento de la 

complejidad de los casos a asistir (adicciones, violencia familiar y social, desocupación, 

deserción escolar, falta de capacitación laboral, etc.) Esta nueva realidad hace que al 

Patronato de Liberados le sea casi imposible cumplir adecuadamente con sus funciones, lo 

que lleva al colapso de la institución y afecte por consiguiente a las demás instituciones del 

sistema penal. 

 En el 2004 se declara por ley, el estado de emergencia institucional y se elabora un 

Plan Estratégico Trienal (2004-2007) a fin de transformar la estructura del PLB y dotarlo de 

los recursos materiales y humanos necesarios. Entre las principales reformas se pueden 

mencionar: 

�¾ Incorporación de 1592 cargos a la planta permanente del personal, en forma gradual. 

�¾ Aprobación de una nueva estructura orgánica funcional que apuntó principalmente a 

la descentralización. 
                                                
26 �'�D�W�R�V�� �H�[�W�U�D�t�G�R�V�� �G�H�� �� �%�$�7�,�6�7�$���� �$���� �³�(�V�W�D�G�R���� �-�X�V�W�L�F�L�D�� �\�� �&�L�X�G�D�G�D�Q�t�D�´���� �2�E�V�H�U�Y�D�W�R�U�L�R�� �G�H�� �O�D�� �(�M�H�F�X�F�L�yn Penal, 
Patronato de Liberados. Pág. 69. Buenos Aires. 2007. 

 
27 Art 27 bis del Código Penal. 
 
28 �'�D�W�R�V�� �H�[�W�U�D�t�G�R�V�� �G�H�� �� �%�$�7�,�6�7�$���� �$���� �³�(�V�W�D�G�R���� �-�X�V�W�L�F�L�D�� �\�� �&�L�X�G�D�G�D�Q�t�D�´���� �2�E�V�H�U�Y�D�W�R�U�L�R�� �G�H�� �O�D�� �(�M�H�F�X�F�L�y�Q�� �3�H�Q�D�O����
Patronato de Liberados. Pág. 70. Buenos Aires. 2007.  
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Como podemos observar el PLB centra su accionar institucional en tres áreas de 

intervención básicas: control, asistencia y tratamiento. A continuación nos referiremos a 

cada una a fin de explicar cómo se operacionalizan las mismas. 

AREA CONTROL: consiste en la observancia de las obligaciones impuestas  

judicialmente33. Esta tarea es llevada a cabo en este momento por Trabajadores Sociales34 

que en su condición de Auxiliares de Justicia informan al Juez sobre el cumplimiento o no de 

las mismas. La  supervisión del cumplimiento de éstas se realiza mediante presentaciones 

periódicas en cada delegación, entrevistas profesionales, visitas domiciliarias, 

constataciones de domicilio fijado en el Juzgado o de los cambios de domicilio que se 

efectúen a lo largo de la supervisión judicial, etc.  En caso de incumplimiento reiterado se 

envía un informe al Juez a fin de que resuelva las medidas a adoptar en dicho caso. Los 

informes  se elevan generalmente al inicio de la supervisión y luego al cierre de la misma y/ 

o en caso que el profesional considere necesario informar sobre algún aspecto de la 

situación particular del tutelad@. Cabe destacar que la periodicidad de los informes puede 

variar también según los requerimientos de los Juzgados intervinientes. 

AREA ASISTENCIAL : comprende todas las acciones dirigidas a dar apoyo asistencial 

destinadas a cubrir necesidades básicas de la población tutelar y su grupo familiar a fin de 

garantizar su desenvolvimiento en la sociedad y de ayudar a superar situaciones de 

vulnerabilidad social y económica. El PLB cuenta con distintas prestaciones nucleadas  en el 

Programa Integrar que contemplan básicamente las áreas de salud, trabajo, educación, 

vivienda y asistencia directa.35 Cabe mencionar que esta actividad depende 

fundamentalmente de las posibilidades económicas con las que cuente el PLB en ese 

momento. Existen además otros programas como el de Promoción y Cuidado de la Salud, 

los Fondos Permanentes para la población tutelar destinada a la compra de bienes y pago 

de servicios, documentación (gestión en forma gratuita del DNI y todo tramite relacionado 

con el mismo) y el de Jubilaciones y Pensiones (gestión de pensiones nacionales y 

provinciales). En las delegaciones esta tarea es llevada a cabo por los Trabajadores 

Sociales y a nivel institucional el responsable de esta área es la Unidad de Coordinación de 

Programas de Asistencia Tutelar. 

                                                
33 Las mismas se encuentran enunciadas en el artículo Nº 27 bis del Código Penal. En forma particular, en el 
momento de la resolución judicial, se establecen cuáles se deberán cumplir durante la supervisión judicial. 

 
34 La reforma de la Ley Nº 12256 de abril de 2011 prevé que esta tarea será llevada a cabo por un Cuerpo de 
Agentes de Prueba conformado por agentes diferentes a los que realizan las tareas de asistencia y tratamiento. 
Dicha reforma de la Ley se encuentra en proceso de reglamentación e implementación. En �H�O���$�S�D�U�W�D�G�R���³�1�X�H�Y�D�V 
�3�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�D�V���G�H���7�U�D�E�D�M�R���H�Q���H�O���3�/�%�´����de este trabajo, se abordará en forma más detallada dicho tema. 
 
35 Las distintas prestaciones serán explicadas con mayor detalle en el Capítulo N° 4 del presente trabajo. 
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AREA TRATAMIENTO EN EL MEDIO LIBRE : se llevan adelante acciones tendientes a dar 

respuestas en materia de salud a la población tutelar. Se realizan evaluaciones psicológicas 

y psiquiátricas, ya sea porque fue solicitado por el Juez o porque la profesional interviniente 

(Trabajador Social) en cada caso lo considera pertinente y luego se efectúa la 

correspondiente derivación a las instituciones de la comunidad que pueden brindar los 

tratamientos necesarios para cada caso. También se trabaja en el seguimiento  de cada 

derivación y se articulan acciones con los efectores de salud involucrados. Esta tarea es 

llevada adelante en cada delegación fundamentalmente por psicólogos. A nivel institucional 

el responsable de esta área es la Unidad de Coordinación de Programas de Tratamiento en 

el Medio Libre. 

�¾ Coordinar, planificar y atender la etapa pre-liberatoria en todas las unidades carcelarias 

de la provincia de Buenos Aires brindando una adecuada contención profesional, familiar 

y comunitaria a la persona que está a punto de recuperar su libertad a fin de disminuir la 

reiteración del delito. 

En cada unidad carcelaria de la Provincia hay una oficina del PLB encargada de las 

tareas de Pre-Egreso; la tarea es llevada adelante por Trabajadores Sociales que evalúan 

las posibles líneas de intervención futuras como así la posible incorporación  a alguno de los 

programas asistenciales de la institución. La tarea comienza por disposición judicial, seis 

meses antes del egreso de la unidad 36 a fin de considerar aquellos aspectos que colocan al 

sujeto en posición de vulnerabilidad social referidos a los vínculos familiares y sociales, 

condiciones sanitarias, laborales, vivienda, etc. Además se trabaja sobre sus expectativas al 

egreso y se lo pone en conocimiento de sus obligaciones y derechos debido a su situación 

legal. También se suele articular la intervención con la profesional que llevará adelante 

luego la tarea de supervisión en cada delegación del PLB a fin de que ésta concurra al 

domicilio en donde residirá el liberado y tome contacto con el grupo familiar que lo recibirá 

cuando salga del penal. 

�¾ Aprobar y convenir con autoridades nacionales, provinciales, municipales y universitarias 

la realización de cursos de perfeccionamiento y actualización en ejecución penal y 

disciplinas afines. 

Esta tarea es llevada a cabo por la Dirección de Investigación y Capacitación del PLB 

quienes realizan actividades tendientes a la capacitación continua del personal de la 

institución. Cabe mencionar que al ingreso el personal recibe una capacitación tendiente a 

que los Trabajadores Sociales y demás profesionales adquieran los conocimientos básicos 

sobre Políticas de Ejecución Penal en libertad, la Administración Pública, la dinámica del 

                                                
36 El periodo está establecido por el art 166 de la ley Nº 12256. 
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PLB y uso de las herramientas informáticas (Legajo Tutelar). Posteriormente se brindan 

distintos cursos de capacitación, coordinados con el  IPAP (Instituto Provincial de 

Administración Pública) y otros centros de estudio. Por ejemplo en el transcurso del año 

2011 se dictó el curso �V�R�E�U�H�� �³�&�U�L�P�L�Q�R�O�R�J�t�D���� �(�M�H�F�X�F�L�y�Q�� �3�H�Q�D�O���� �3�R�O�t�W�L�F�D�V�� �3�~�E�L�F�D�V�� �G�H��

�,�Q�W�H�U�Y�H�Q�F�L�y�Q���3�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O���\���5�H�L�Q�W�H�J�U�D�F�L�y�Q���6�R�F�L�D�O�´ 37, con modalidad a distancia y con un año 

de duración, destinado al personal de los Patronatos de Liberados de todo el país. Además 

el personal cuenta con bibliografía actualizada referida a las distintas situaciones y 

problemáticas con las que trabaja día a día. Las mismas se encuentran publicadas en el sitio 

web de la institución. 38 

�¾ Celebrar convenios interinstitucionales que propendan al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

En el mes de Septiembre de 2004 se instrumentó la Red Provincial de Prevención del 

Delito y la Reiterancia Delictiva, donde se firmaron convenios con los Municipios de la 

provincia a fin de involucrar a los gobiernos locales en las políticas de prevención del delito y 

de inclusión social de la población tutelar. Además se han firmado convenios con 

instituciones provinciales y ONG que llevan adelante políticas o acciones relacionadas a la 

actividad del PLB o con las necesidades de la población tutelar.  

 

3.3. EL PLB EN EL PROCESO PENAL . ACTORES INVOLUCRADOS . 

 Es importante señalar que la actividad del PLB está íntimamente relacionada con un 

proceso judicial de la Justicia Penal, provincial o federal. La institución puede intervenir  en 

distintos momentos del mencionado proceso. A continuación a fin de clarificar lo expuesto se 

presentará un gráfico a fin de identificar los momentos en los que interviene el PLB: 

 

 

 

 

                                                
37 Cabe mencionar que la que suscribe ha realizado y aprobado el mencionado curso. 

 
38 El sitio web oficial del PLB es www.plb.gov.gba.ar 
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Como puede observarse en el gráfico, el Patronato de Liberados puede intervenir en las 

distintas instancias del Proceso Penal que van desde la Investigación Penal Preparatoria, el 

juicio o Debate Oral, hasta la Ejecución de la Pena.39 Cabe mencionar que a lo largo del 

presente capítulo se explican las respectivas condiciones legales aquí enunciadas como así 

otros conceptos aquí expuestos.40  

Además del PLB en el sistema judicial penal se encuentran involucrados y participan 

otros actores (BATISTA 2007): 

�¾ Pobla ción de la Provincia de Buenos Aires, que han sufrido en forma directa o 

indirecta las consecuencias de un delito. 

�¾ Población tutelar, los que han cometido un delito y se encuentran bajo la 

supervisión judicial del PLB. 

�¾ Personal del PLB, los que llevan adelante las misiones institucionales de control, 

asistencia y tratamiento en el medio libre. 

�¾ Servicio Penitenciario, organismo que tiene por misión la custodia y guarda de los 

procesad@ y la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad en 

unidades carcelarias. 

�¾ Ministerio de Justicia: Subsecretaria de Política Penitenciaria y Readaptación 

Social, tiene competencia para atender al PLB; ejercer el control de las personas 

detenidas y alojadas en las Unidades carcelarias a fin de resguardar sus derechos y 

garantías; la organización y dirección del Servicio Penitenciario y las acciones 
                                                
39 PARTES DEL PROCESO PENAL 
Investigación Penal Preparatoria (IPP) : es la etapa inicial del proceso y tiene como objetivo reunir los 
elementos necesarios para realizar una acusación y evaluar la posibilidad de llevar a juicio a una persona. Está a 
cargo del Ministerio Público, con el Auxilio de la Policía y con el control del Juez de Garantías.  
Juicio : tiene por objeto exponer todas las pruebas reunidas a fin de constatar la existencia o no de un hecho, la 
participación o no de una persona y si ambas cuestiones pueden ser valoradas desde el Código Penal. Es el 
Tribunal quien luego de deliberar arribará a una decisión final. 
Ejecución de la Pena : asegurará el cumplimento de la sentencia y el control de las condiciones de 
cumplimiento. 

 
40  Véase Capítulo 3.4�����³�7�X�W�H�O�D�G�#�´�� 

REFERENCIAS GRAFICO Nª 3:   

               PROCESO PENAL                           INTERVENCION DEL PLB  
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conducentes a la reinserción social del condenado, un adecuado tratamiento al 

procesado y una efectiva coordinación de la asistencia pos-penitenciaria. 

�¾ Ministerio d e Seguridad -Policía Bonaerense, lleva adelante las Políticas Públicas 

de seguridad en la provincia como así las de protección de la personas, sus bienes y 

de prevención de delitos. Además custodia personas detenidas en comisarías. 

�¾ Poder Judicial : Justicia Penal y Ministerio Público , el fuero penal tiene a su 

cargo la determinación o no de la responsabilidad o culpabilidad del imputado de un 

delito. El Juez o Tribunal impone una sanción a cada caso concreto y lo obliga al 

cumplimiento de la misma. El Ministerio Público, encabezado por el Procurador 

General, actúa en defensa de los intereses de la sociedad a través de los fiscales y 

además garantizan le legítima defensa en juicio de aquellas personas sometidas a 

un proceso, ya sea a través de defensores particulares u oficiales en el caso de no 

tener recursos para pagar un abogado. 

Cuando queda firme una sentencia es el Poder Ejecutivo quien tiene a su cargo la 

ejecución de la pena y lo hace a través del PLB y el Servicio Penitenciario que 

actúan como Auxiliares de la Justicia. 

�¾ Sistema Provincial de Seguridad Pública , está a cargo del Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires. Tiene como finalidad la formulación, gestión, 

implementación y control de las Políticas Públicas de Seguridad. El sistema está 

integrado por: el Gobernador de la provincia, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, 

el Servicio Penitenciario, el Sistema de Instituciones de Menores, el PLB, el Sistema 

de Investigaciones Judiciales, la Policía de Seguridad Vial, los Foros 

Departamentales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, los Foros 

Vecinales de Seguridad y los Defensores Municipales de Seguridad.41 

�¾ Poder Legislativo Nacional y Provincial, elaboran la legislación penal vigente y la 

de procedimiento y ejecución penal. Las mismas son aplicadas por los actores de 

los otros poderes. 

 

3.4. TUTELAD@. 

 La Ley 12256 define al tutelad@ como toda persona que por disposición judicial, 

deba estar bajo tutela, asistencia, tratamiento y/ o control del Patronato de Liberados.  

                                                
41 Ley 12154.  
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Asimismo la Ley enumera las distintas condiciones legales que se encontrarán bajo 

la supervisión del PLB. A los fines del presente trabajo las mismas serán clasificadas en dos 

grandes grupos, los Post-Penitenciarios y los No Penitenciarios, según hayan sido penados 

con o sin encierro en una Unidad carcelaria y o probados. A continuación para facilitar la 

comprensión se expone el siguiente gráfico: 
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 Como se puede observar en el gráfico anterior, los tutelad@s pueden nuclearse por 

su condición legal en dos grandes grupos, los Post -penitenciari@ s o Liberad@s  y los No 

Penitenciari@ s. Los primeros, a su vez se clasifican en Procesad@ s, es decir que están 

imputad@s de la comisión de un delito pero aún no se les ha impuesto una pena ya que se 

encuentran en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria del Proceso Penal y los  

Penad@s, es decir aquell@s que fueron condenad@s en un Juicio y deben cumplir una 

pena,  ést@s se encuentran en la etapa de Ejecución de la Pena.44  

A continuación se explican brevemente y en forma sintética, las condiciones legales 

que comprenden el grupo de los Post-Penitenciari@s.45 Los POST-PENITENCIARI@S-

PROCESAD@S incluyen: 

�¾ Excarcela ción 46: se aplica en distintos casos, la misma es otorgada a aquellas 

personas imputadas de un delito cuya pena de prisión o reclusión prevista para el 

mismo no supere los 8 años y cuando esta fuera mayor, en el caso de que las 

características del hecho,  condiciones personales y antecedentes del imputad@ 

indiquen que resulta probable que se le aplique una condena condicional. También 

corresponde cuando se ha cumplido el tiempo previsto de la prisión preventiva o la 

sentencia no estuviera firme. 

�¾ Alternativas a la  Prisión Preventiva sin privación de la libertad 47: Consistente en 

el seguimiento del imputad@ a través de dispositivos electrónicos -por ejemplo 

pulseras o brazaletes-, que permitan su localización o monitoreo permanente, u otro 

tipo de control por medio tecnología electrónica o informática que posibiliten el 

control de determinados actos.  

                                                
44 Véase para mayor comprensión el Cuadro Nº 3. 

 
45 Cabe mencionar que si bien el tema de la presente investigación no toma como unidad de análisis la población 
Post-Penitenciaria se considera pertinente realizar una breve explicación de cada condición legal que comprende 
este grupo a fin de una mayor comprensión del lector. 

 
46 La excarcelación se encuentra reglamentada por el Código Procesal Penal de la Provincia Ley Nº 11922 
modificado por ley Nº 13449 Art. 169-192. 

 
47 Esta condición legal se encuentra reglamentada en la Ley Nº 11922 art. 159 y 160. 

 

REFERENCIA GRAFICO Nª5:  

               POST-PENITENCIARIOS                NO PENITENCIARIOS 

               PROCESADOS                               PENADOS 
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�¾ Alternativas a la Prisión Preventiva con privación de la libertad  (Arresto 

domiciliario) 48: en estos casos el imputad@ cumple la prisión preventiva en su 

domicilio. En algunos casos el Juez de Garantías dispone el uso de dispositivos 

electrónicos para el control. 

La categoría Post -Penitenciari@s -Penad@s está compuesta por: 

�¾ Libertad condicional 49: se le otorga a aquellos condenad@s a reclusión o prisión 

perpetua que han cumplido 35 años de condena; también se les concede a los que 

han cumplido dos tercios de la condena en caso de que esta fuera mayor a tres años 

y a aquell@s condenad@s a menos de tres años que hubieran cumplido una año de 

reclusión u 8 meses de prisión. En todos los casos deben tener un informe favorable 

de la Unidad Carcelaria en la que estaban alojados. Además de someterse al 

cuidado del PLB, deben informar siempre su domicilio, no consumir drogas o alcohol, 

trabajar, no cometer nuevos delitos, entre otras condiciones. No será otorgada a los 

reincidentes 

�¾ Libertad Asistida 50: Se le otorga la libertad a l@s condenad@s seis meses antes 

del agotamiento de la pena o antes del término previsto para la Libertad Condicional. 

�¾ Salidas Transitorias 51: es un beneficio que se le otorga a los condenad@s luego de 

haber sido sometidos a una evaluación por una Junta Asesora, por motivos 

familiares, sociales o de trabajo o ante la proximidad del egreso del penal a modo de 

prueba. 

�¾ Prisión nocturna y diurna 52: el condenad@ permanece en la unidad penal durante 

una  fracción del día que no se superponga con sus actividades familiares, 

educativas o laborales. 

�¾ Prisión discontinua 53: el condenad@ permanecerá en la unidad penal durante no 

menos de 36 horas durante la semana, procurando que esas horas no se 

superpongan con su actividad laboral. 

                                                
48 El Arresto domiciliario en el caso de los procesados se encuentra reglamentado en la Ley Nº 11922 Art. 163. 
 
49La Libertad Condicional está reglamentada en el Código Penal Art 13 y 14. 

  
50 La Libertad Asistida está reglamentada en el Código Procesal Penal de la Provincia Ley Nº 12256 Art. 104. 

 
51 Las Salidas Transitorias están reglamentadas por la Ley Nº 12256 Art. 100, 146 y 160. 
 
52 Esta modalidad de semidetención está reglamentada por la Ley Nº 12256 Art. 123 inciso 2. 

 
53 Esta modalidad de semidetención está reglamentada por la Ley Nº 12256 Art. 123 inciso 1. 
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Penal que incorpora los artículos 27 bis, 76 bis, ter y cuarter. Seguidamente nos referiremos 

a cada una en particular: 

Suspensión de Juicio a Prueba (Probation) 57: es una medida alternativa a la prisión, que 

no supone el atravesamiento de la persona por la instancia de un juicio. Esta dirigida a 

personas que cometieron un delito de acción pública que el código Penal castiga con menos 

de tres años de condena en la cárcel. Constituye un claro ejemplo del principio de 

oportunidad procesal58 en la cual se da prioridad a otras soluciones por sobre la aplicación 

de una pena, es aplicado especialmente a delitos de poca gravedad, a personas que 

cometen un delito por primera vez o donde su participación o culpabilidad en el hecho es 

mínima.  

Tiene como objetivos evitar la estigmatización que sufriría la persona en el caso de 

recibir una condena; además evitar la saturación de causas penal dentro del sistema judicial 

y lograr la reparación del daño ocasionado a la víctima. 

 En el caso de aceptar el Tribunal y el fiscal, la solicitud de este beneficio por parte del 

imputad@, la persona deberá cumplir por un lapso de tiempo, que generalmente va de uno 

a tres años, las reglas de conducta59 que se le impongan con el objeto de prevenir nuevas 

conductas delictivas. Estas pueden ser: 

�9 Fijar domicilio y someterse al cuidado de un Patronato. 

�9 Abstenerse de concurrir a determinados lugares o frecuentar a ciertas personas. 

�9 Abstenerse del consumo de drogas o alcohol. 

�9 Asistir a la escolaridad. 

�9 Estudiar y/o capacitarse. 

�9 Someterse a tratamiento médico, psicológico, etc. 

�9 Adoptar oficio, arte o profesión. 

�9 Realizar trabajos no remunerados a favor de la comunidad. 

                                                
57Art. 76, 76 ter. y quáter del Código Penal según Ley 24316. 

 
58 En el proceso penal existe el principio de legalidad por el cual Estado debe investigar y penalizar todo delito 
del que toma conocimiento. En el caso de la Suspensión de Juicio a Prueba se aplica el principio de Oportunidad 
en clara oposición a éste como alternativa de solución  ya que no sería posible investigar y penalizar todos los 
delitos que se cometen. 

 
59 Las mismas se encuentran enunciadas en el Art 27 bis del Código Penal. 
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Además el imputad@ debe ofrecer reparar el daño ocasionado a la víctima, la que 

podrá o no aceptarlo. La  reparación deberá ser fijada teniendo en cuenta las posibilidades 

económicas reales del imputad@ y puede, si así se considera, hacerlo en cuotas o ser 

eximido de la misma.  Asimismo deberá  abandonar los bienes en favor del Estado que 

serían decomisados en caso de que fuera condenado. 

En el caso de que durante el lapso de prueba, la persona no cometa nuevos delitos, 

repare el daño y cumpla con las reglas de conducta, se extingue la acción penal. Si no lo 

hace se lleva a cabo el juicio. En caso de que alguna de las reglas  no se haya cumplido, el 

Juez puede disponer que no se compute como plazo de cumplimiento el tiempo transcurrido 

y usualmente se concede una prórroga de tiempo a fin de dar cumplimiento a la misma. 

Asimismo en estos casos se tiene en cuenta que el incumplimiento no haya sido grave, 

reiterado o malicioso; se le da la oportunidad al imputad@ de escuchar sus razones y en 

algunos casos se puede sustituir alguna de las reglas o bien suprimirla si así fuera evaluado. 

Cabe aclarar que este instituto no puede ser aplicado cuando el imputad@ fuera 

funcionario público y hubiese participado de un delito en cumplimiento de sus funciones y 

cuando el delito cometido fuera aplicable la pena de inhabilitación. 

Luego de concedida la Suspensión de Juicio los Juzgados de Garantías, los 

Juzgados Correccionales o el Tribunal en lo Criminal serán los encargados del seguimiento 

del cumplimiento de las Reglas de Conducta con la articulación conjunta con el PLB.60 

Condena condicional 61: en la práctica es un instituto similar a la Suspensión de Juicio, pero 

se diferencia de ésta porque en este caso se ha celebrado un juicio, el imputad@ ha 

reconocido su responsabilidad en el delito cometido y ha sido condenado a cumplir una 

pena. Es aplicada cuando se trata de una primera condena a prisión y cuando la misma no 

supera los tres años. El Tribunal interviniente puede resolver dejar la misma en suspenso y 

de esta forma el penado puede cumplir la pena en libertad. Si éste no comete nuevos delitos 

y cumple con las reglas de conducta que se le imponen, la condena se tiene como no 

pronunciada transcurridos los cuatro años a partir desde que la sentencia esté firme. Al igual 

que en el caso de la Probation, la persona debe cumplir una serie de reglas de conducta62, 

fijadas previamente por el Juez, durante un lapso de tiempo que irá desde los dos a los 

cuatro años según la gravedad del delito cometido. En el caso de incumplimiento reiterado 

                                                
60 Resolución de la Suprema Corte de Buenos Aires N° 1935/12 del 8 de agosto del 2012. Con anterioridad a 

esta resolución eran los Juzgados de Ejecución Penal los encargados de esta tarea. 
 
61 Regulada en los art. 26, 27, 27 bis y 28 del Código Penal. 
 
62 En este caso se aplican las mismas reglas de conducta que para la Probation enumeradas en la pág. N° 70 del 
presente trabajo. 
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responsable y se favorece el intercambio con la comunidad por lo tanto la 

intervención también es integral y es vista como oportunidad para el sujeto de reducir 

su vulnerabilidad psicosocial. Además en una oportunidad para el Estado de 

subsanar la falta de intervención anterior. Asimismo  la comunidad también se ve 

beneficiada por las tareas comunitarias, las donaciones, etc.  

En síntesis, teniendo en cuenta que en el caso del probad@ es el que solicita este 

beneficio y tanto este como el penad@ aceptan cumplir las reglas de conducta, las mismas 

son una oportunidad para establecer pautas conducentes a elaborar un plan de conducta 

futuro a seguir, mediante el cual se tratará de reforzar el respeto por la ley y la prevención 

de la comisión de nuevos delitos. De esta forma la persona cumple con sus obligaciones en 

el mismo entorno de la comunidad, manteniendo así sus relaciones vinculares y sin 

necesidad de abandonar sus obligaciones laborales. Tienen la ventaja de ser medidas 

activas, que no dejan a la persona sola, sino que al estar sometida al cuidado del PLB y por 

consiguiente  interviene un Trabajad@r Social y otros profesionales de otras disciplinas, se 

abren inmensas posibilidades de llevar a cabo un tratamiento integrador tendiente a la  

modificación de conductas y a la inclusión social. 

 

3.5. ORGANIZACION DEL PLB . 

El PLB a nivel provincial, depende de la Subsecretaría de Política Criminal e 

Investigaciones Judiciales que forma parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. Dicha 

secretaría tiene como misión proponer la política criminal de la provincia y llevar a cabo las 

acciones relacionadas en la materia. Además es la encargada de la administración y 

fiscalización del Servicio Penitenciario, el PLB, de la Dirección General de Salud 

Penitenciaria y del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. A continuación se 

presentará en forma gráfica el organigrama de la subsecretaría mencionada a fin de 

identificar el lugar del PLB en el Ministerio de Justicia: 
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GRAFICO Nº 6: �³�(�/���3�/�%���(�1���(�/���0�,�1�,�6�7�(�5�,�2���'�(���-�8�6�7�,�&�,�$���<���6�(�*�8�5�,�'�$�'�´�����)�X�H�Q�W�H����Elaboración 

propia. 
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En la actualidad la titular del organismo (Presidente) es la Dra. María Alejandra 

López. De la presidencia de la institución dependen la Unidad Presidencia a cargo de 

Natalia Bragagolo, la Dirección de Ejecución Penal en Libertad a cargo de Federico Melia, la 

Dirección de Regiones a cargo de Leopoldo Giupponi y la Dirección Técnico-Administrativa 

a cargo de Gervasio González Herrera; además de ella dependen dos direcciones de línea: 

la de Investigación y Capacitación y la de Estrategias Comunicacionales. A su vez cada 

Dirección está compuesta por varias Direcciones de línea. A continuación puede observarse 

el organigrama institucional.63 

 

GRAFICO Nº 7:  �³�2�5�*�$�1�,�*�5�$�0�$���'�(�/�� �3�/�%�´���� �)�X�H�Q�W�H: adaptación del organigrama que es posible 

encontrar en el sitio web oficial del PLB, www.plb.gba.gov 

 

Debido a la política de descentralización implementada en la institución desde el 

2004, la atención directa a la población tutelar fue organizada en seis Regiones que a su vez 

se dividen en Zonas, estas en Delegaciones y estas a su vez en Subdelegaciones 

distribuidas en toda la Provincia de Buenos Aires. Esta división fue acompañada 

simultáneamente con el ingreso de personal que residiera en las localidades en donde 
                                                
63  La explicación detallada de las funciones de cada área y de cada una de las direcciones de línea que la 
componen excede el presente trabajo debido a su extensión. Asimismo el lector puede encontrar dicha 
información en el sitio web oficial de la Institución. 
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   Debido a que la Subdelegación General Alvarado se encuentra dentro del ámbito de 

la Región V, a continuación se explicará cómo está organizada la misma.64 

 

3.5 REGION V. 

La Región V depende de la Dirección Provincial de Regiones que tiene a su cargo 

asegurar el cumplimiento de la Asistencia, Tratamiento y control de la ejecución penal en las 

áreas territoriales de cada Región del PLB. Cada una de las regiones depende de una 

Dirección. Actualmente la Directora de la  Región V  es la Dra. Laura Martin (abogada). La 

mencionada Región está compuesta de la siguiente manera: un departamento para cada 

uno de los ejes de trabajo básicos de la institución y tres delegaciones departamentales, 

Dolores, Necochea y Mar del Plata, dicha división obedece a los distintos Departamentos 

Judiciales que abarcan la zona de influencia . En el siguiente gráfico puede observarse el 

organigrama de la Región V: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 La explicación de la organización de cada una de las seis regiones que conforman el PLB exceden al presente 
trabajo. Para mayor información el lector puede consultar el sitio web oficial de la institución que ya ha sido 
mencionado con anterioridad. 
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IMAGEN Nº 41: �³ZONAS Y �'�(�/�(�*�$�&�,�2�1�(�6���'�(���/�$���5�(�*�,�2�1���9�´�����)�X�H�Q�W�H: sitio web oficial del PLB 

 

 

Asimismo en la siguiente imagen puede apreciarse en color azul los Partidos 

Bonaerenses que integran la Zona 23 y las Delegaciones del PLB que la conforman: 

IMAGEN Nº 42: �³ZONA 23 Y DELEGACIONES QUE LA  INTEGRAN�´���� �)�X�H�Q�W�H: sitio web oficial del 

PLB. 
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 Cada una de las Zonas del PLB cuentan con una Delegada Zonal, en el caso de particular de 

la Zona 23 en la actualidad desempeña dicho cargo la Lic. en Servicio Social Silvina Jaquier. 

 

3. 6. DELEGACION BALCARCE . 

 La Delegación Balcarce, como hemos mencionado anteriormente abarca varios 

partidos del sudoeste bonaerense; en el PLB pertenece a la Zona 23 de la Región V. Fue 

conformada en el año 2009 como Delegación independiente, ya que anteriormente cada 

Partido pertenecía, en forma distribuida, a otras delegaciones del Partido de General 

Pueyrredón. Actualmente su coordinadora es la Licenciada en Servicio Social Karina 

Sheperd quien tiene su asiento habitual de trabajo en la sede de la Región V en la ciudad de 

Mar del Plata; además trabaja junto a una empleada administrativa, Mónica Schvabbauer. 

La mencionada Delegación carece de abogad@ y psicólog@, cuando surgen necesidades 

de intervención específicas de estas disciplinas, profesionales de esta materia, quienes 

cumplen funciones en otras Delegaciones, a modo de colaboración brindan el 

asesoramiento requerido o bien se solicita la intervención y asesoramiento de profesionales 

que trabajan en instituciones de la comunidad. Cabe mencionar que se ha solicitado el 

nombramiento de estos profesionales pero aún no se ha tenido una respuesta favorable a 

dicha petición. 

A diferencia de otras delegaciones de la Región, los agentes que cumplen funciones 

en esta Delegación del PLB, no tienen un contacto a diario, debido a que prestan servicios 

en diferentes Partidos de la Provincia. Por ello es que se mantiene una reunión en forma 

mensual de todos los agentes a fin de coordinar pautas de trabajo común, socializar 

novedades, supervisar casos y debatir nuevas propuestas destinadas al mejor 

funcionamiento de la Delegación. Estas reuniones se realizan en forma rotativa en cada una 

de las subdelegaciones que la conforman. Según su distribución geográfica, éstas son: 

�¾ PARTIDO DE MAR CHIQUITA 

- Subdelegación Santa Clara del Mar. Sita en calle Pellegrini esq. San Martin 

- Subdelegación Coronel Vidal. Sita en calle Gral. Paz Nº 534 de C. Vidal. 

�¾ PARTIDO DE BALCARCE 

- Subdelegación Balcarce. Sita en calle 3 esq. 20 de la ciudad de Balcarce. 

�¾ PARTIDO DE GENERAL ALVARADO 

- Subdelegación General Alvarado Sita en calle 20 Nº 780 de la ciudad de Miramar 
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Las delegaciones según el personal que las integran, están compuestas de la siguiente 

manera66: 

�¾ Subdelegación Santa Clara del Mar: Lic. en Servicio Social Patricia Echeverría. 

�¾ Subdelegación Coronel Vidal: Asistente Social Carla Cabrera. 

�¾ Subdelegación Balcarce: Licenciadas en Servicio Social Valeria Duarte, Celia Marino 

y Polio Paola. Además cumple funciones un Auxiliar de Justicia, Marina Fernández. 

 

3.7. SUBDELEGACION GENERAL ALVARADO . 

Como se ha mencionado anteriormente la Subdelegación General Alvarado está 

localizada en la ciudad de Miramar en el Barrio Centro, en calle 20 Nº 780. El 15 de 

septiembre del año 2004 se firmó un convenio de Recíproca Colaboración entre el Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Alvarado67 en donde el 

municipio se comprometió a prestar toda la colaboración necesaria con el PLB a fin de 

contribuir a la disminución de la criminalidad y prevenir la reincidencia, así fue que en el abril 

de 2005 fue creada la Subdelegación.  Antes de esa fecha los tutelados del PLB realizaban 

sus presentaciones en la sede del Municipio local quien se encargaba de tomarlas y 

enviarlas a la sede de la Región V en la ciudad de Mar del Plata. De esta forma el PLB sólo 

cumplía con la misión del control de la ejecución penal en el partido de General Alvarado. 

Con la incorporación de personal, en el marco de la Ley de Emergencia del PLB de 2004, 

fue posible la apertura de una oficina de la institución en dicho partido, a cargo solamente de 

la Lic. en Trabajo Social Liliana Melia. En sus orígenes funcionaba en la calle 32 Nº 915 en 

una dependencia compartida con la Oficina Municipal de Tercera Edad y Discapacidad. Si 

bien este fue un gran paso, el creciente número de tutelad@s, la complejidad de las 

problemáticas a abordar  y la gran cantidad de necesidades a atender, hacen que un solo 

profesional no dé abasto para llevar  adelante las misiones del PLB. Cabe mencionar que en 

ese entonces la Lic. Melia tenía a su cargo aproximadamente 120 tutelados por lo que su 

actividad se encontraba bastante limitada al control de la ejecución penal, a la derivación de 

los tutelad@s a otras instituciones de la comunidad, la gestión de pasajes, alimentos y otros 

bienes destinados a la satisfacción de necesidades básicas de la población tutelar. A 

principios de 2008 se suma a la delegación un agente administrativa, Micaela Lescano, que 

concurría algunos días  a la semana, esto representó un alivio en las tareas de índole 

                                                
66  En el punto 3.7 se hablará sobre la composición de la Subdelegación General Alvarado. 
 
67  Dicho convenio puede consultase en los anexos del presente trabajo, en la pág. Nº 197. 
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La Subdelegación atiende de lunes a viernes en el horario de 7: 30 a 13:30, si bien el 

horario de la administración pública es a partir de las 8, se ha decidido abrir antes con el 

objeto de que los tutelad@s que trabajan puedan realizar sus presentaciones sin interferir 

con su actividad laboral. A fin de organizar el trabajo, las agentes van cubriendo las guardias 

en forma rotativa, así de esta forma cumplen tres días de trabajo en la subdelegación y dos 

días de visita a los tutelad@s y las instituciones de la comunidad. Los días miércoles 

mantienen reuniones de equipo de trabajo a fin de socializar novedades, distribuir los 

tutelad@s nuevos, consensuar pautas de trabajo, elaborar informes, supervisar casos y 

debatir todo lo concerniente a la labor diaria y la participación en actividades de la 

comunidad. 

Además de la gestión de los Programas de Asistencia Tutelar con los que cuenta el PLB, 

que serán abordados con mayor profundidad en el Capítulo N° 4 de este trabajo, en la 

Subdelegación se realizan otras actividades destinadas a la asistencia de los tutelad@s y su 

grupo familiar conviviente, como la tramitación de pasajes oficiales, entrega de mercadería y 

dinero para transporte, adquisición de bienes de primera necesidad a través del Fondo 

Permanente para tutelad@s, etc. Además se los acompaña en el proceso de gestión de 

Programas de Micro emprendimientos  de otras instituciones municipales y nacionales, 

como el Programa Nacional �³�0�D�Q�R�V�� �D�� �O�D�� �2�E�U�D�´���� �'�H�V�G�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �G�H�O�� ���������� �H�[�L�V�W�H��un 

convenio entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el PLB para la incorporación directa 

de los tutelad@s en el Seguro de Capacitación y Empleo. Dicho programa está destinado a 

aquell@s que deseen capacitarse en algún oficio y/o continuar sus estudios primarios o 

secundarios. El mismo consiste en el pago de un subsidio de $225 por mes y $450 en caso 

de estar completando la educación formal, a fin de solventar los gastos que pudieran tener. 

En la actualidad el 16% de los tutelad@s están incorporados a dicho programa. A fin de 

operacionalizar la gestión y la implementación del mismo, se trabaja en forma conjunta con 

la Oficina de Empleo local, la ANSES, el Centro de Formación Profesional e  instituciones 

educativas a donde concurren los tutelad@s. 

Asimismo con la Oficina de Empleo se evalúa conjuntamente las posibilidades de 

inserción laboral de los tutelad@s, según sus habilidades, aptitudes y capacidades. Luego 

son derivados a dicha dependencia a fin de que mantengan una entrevista con su personal 

a fin de ingresar al registro de postulantes para actividades laborales en la zona que 

pudieran surgir. También se gestiona en forma directa el ingreso de los tutelados a los 

diferentes Programas vigentes, como el Programa FINEs 70 y la posible incorporación de 

                                                
70  Programa destinado a favorecer el inicio y finalización de los Estudios Secundarios. Actualmente se dicta dos 
días a la semana en horario vespertino a fin de no superponer esta actividad con las actividades laborales de los 
estudiantes. 
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etos en los diferentes cursos de capacitación que se dictan en el Partido de General 

Alvarado.   

Además se trabaja en forma articulada con el Registro Provincial de las Personas de la 

ciudad a fin de facilitar los trámites relacionados con el DNI de los tutelados y su grupo 

familiar. También se coordinan acciones conjuntas con el Área de Tercera Edad y 

Discapacidad con el objeto de agilizar los trámites de los certificados de discapacidad y 

gestión de pensiones. Asimismo se mantiene una permanente comunicación con el Equipo 

de Trabajadores Sociales de la Secretaría de Desarrollo Humano local a fin de establecer 

estrategias de abordaje conjuntas. 

Si bien la Subdelegación carece de psicólog@, se realizan las derivaciones 

correspondientes de los tutelados, en caso de ser necesario  o medie una  imposición 

judicial de realizar un tratamiento psicológico, a los Centros de Atención Primaria de Salud 

de los barrios que poseen atención psicológica o bien al Hospital Municipal Marino Cassano 

cuando es necesaria la atención psiquiátrica. Además el CPA atiende en la sede de la 

Subdelegación, los días martes por la tarde a los tutelad@s que requieran tratamiento por 

adicciones. 

El PLB en General Alvarado participa en la Mesa de Vulnerabilidad, integrada por varias 

instituciones de la comunidad destinada a aunar los esfuerzos y  recursos con los que 

cuenta cada organismo a fin de realizar abordajes integrales de las problemáticas 

detectadas en cada barrio y en las familias en particular que concurren a las instituciones 

involucradas. Además participa en forma activa en el Consejo Local para la Promoción de 

los Derechos de los Niños y Jóvenes, integrando las áreas de Responsabilidad Penal 

Juvenil, Salud y Eventos. Asimismo integra la Mesa para la Prevención y Asistencia a la 

Víctimas de Violencia de Género y Familiar. El 26 de mayo pasado participó como institución 

organizadora de las actividades llevadas a cabo en el marco de la Semana Internacional de 

las Acciones por la Salud �G�H�� �O�D�V�� �0�X�M�H�U�H�V�� �T�X�H�� �V�H�� �U�H�D�O�L�]�y�� �H�Q�� �O�D�� �S�O�D�]�R�O�H�W�D�� �³�,�V�O�D�V�� �0�D�O�Y�L�Q�D�V�´��

ubicada en calle 21 y 28 de la ciudad de Miramar. También es miembro de la Mesa de 

Gestión del Barrio Aeroparque. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación la firma 

de un convenio entre el Natatorio Municipal y el PLB a fin de que los tutelad@s y su grupo 

familiar puedan concurrir al mismo a las clases de natación en forma gratuita. 

A continuación se presentan imágenes de la sede actual de la Subdelegación y del 

Equipo de Trabajo que la integra. 
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IMAGEN Nº 46:  EQUIPO DE TRABAJO DE LA SUBDELEGACION GENERAL ALVARADO 

PARTICIPANDO EN JORNADA DE ACCIONES POR LA SALUD DE LAS  MUJERES. Fuente : 

Gentileza de la Lic. Claudia Olarrieta, miembro del Concejo Local de Promoción y Protección de los 

Derechos del Niño. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.8. ESTUDIO DE LA POBLACION NO PENITEN CIARIA DE LA SUBDELEGACION 

GENERAL ALVARADO . 

A continuación se presentan los resultados del estudio realizado sobre la población 

tutelar de la Subdelegación, específicamente sobre los tutelad@s No Penitenciari@s. En el 

mes de noviembre de 2012 había un total de 90 tutelad@s No Penitenciarios bajo la 

condición legal de Prisión en Suspenso (26) y Suspensión de Juicio a Prueba (64). 

La metodología consistió en fijar 14 variables cuyas respuestas fueron obtenidas 

luego de entrevistar a la totalidad de los tutelad@s. Las variables consideradas fueron las 

siguientes: 

�¾ Condición Legal. 

�¾ Edad. 

�¾ Sexo. 

�¾ Lugar de Nacimiento. 

�¾ Localidad de residencia. 

�¾ Barrio en el que residen de la ciudad de Miramar. 
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GRAFICO N° 9: �³�9�$�5�,�$�%�/�(��CONDICION LEGAL � .́ Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VARIABLE N° 2. EDAD:  

 La población se ha divido en intervalos de 10 en 10 años. Se consideró como edad 

mínima los 18 años ya que es la edad en que una persona es considerada mayor de edad 

según la legislación vigente y es la edad mínima en la que interviene el PLB.  

 

EDAD 

 

TUTELAD@S 

 

PORCENTAJE 

 

18 A 30 

 

53 

 

58,91% 

 

31 A 40 

 

16 

 

17,77% 

 

41 A 50 

 

11 

 

12,22% 

 

51 A 60 

 

7 

 

7,77% 

 

61 A 70 

 

3 

 

3,33% 

 

TOTAL 

 

90 

 

100% 

71,77% 

28,89% 

CONDICION LEGAL 

SUSPENSION DE JUICIO A 
PRUEBA 

PRISION EN SUSPENSO 
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GRAFICO N° 10: �³�9�$�5�,�$�%�/�(���(�'�$�' I� .́ Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Asimismo dentro de esta variable, se analizó particularmente, la distribución de la 

edad comprendida entre los 18 y 30 años teniendo en cuenta que la mayoría de los 

tutelad@s se encuentran dentro de ese rango de edad. 

 

 

EDAD 

 

TUTELAD@S 

 

PORCENTAJE 

 

18 A 25 

 

40 

 

75,48% 

 

26 A 30 

 

13 

 

24,52% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

14 

 

15,55% 

 

OTRAS PROVINCIAS 

 

4 

 

4,44% 

 

TOTAL 

 

90 

 

100% 

 

GRAFICO N° 13: �³�9�$�5�,�$�%�/�(��LUGAR DE NACIMIENTO � .́ Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

VARIABLE N° 5. LOCALIDAD DE RESIDENCIA:  

 En esta variable se tomaron como categorías las localidades del partido de General 

Alvarado  Miramar, Otamendi, Mechongué y Mar del Sud y la localidad de Chapadmalal71. 

 

 

 

 

                                                
71 Como se ha mencionado anteriormente, si bien la localidad de Chapadmalal no pertenece al Partido de 
General Alvarado, a modo de colaboración la Subdelegación toma aquellos tutelados domiciliados en la misma, 
por este motivo también fueron considerados a la hora de realizar el presente estudio. 
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LOCALIDAD  

 

TUTELAD@S 

 

PORCENTAJE 

 

MIRAMAR 

 

74 

 

82,22% 

 

MECHONGUE 

 

0 

 

0% 

 

MAR DEL SUD 

 

2 

 

2,22% 

 

OTAMENDI 

 

6 

 

6,66% 

 

CHAPADMALAL 

 

8 

 

8,90% 

 

TOTAL 

 

90 

 

100% 

 

GRAFICO N° 14: �³�9�$�5�,�$�%�/�(��LOCALIDAD DE RESIDENCIA � .́ Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

82,22% 

2,22% 

6,66% 
8,90% 

LOCALIDAD DE RESIDENCIA 

MIRAMAR 

MAR DEL SUD 

OTAMENDI 

CHAPADMALAL 





















Sonia E vangelina Cuevas  
99 

GRAFICO N° 17: �³�9�$�5�,�$�%�/�(��ESCOLARIDAD � .́ Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

VARIABLE N° 9. PROFESION/OCUPACION ACTUAL:  

 Para el análisis de esta variable se han considerado las distintas profesiones u 

oficios en los cuales refirieron desempeñarse los tutelad@s.  

 

 

PROFESION/OCUPACION 

 

TUTELAD@S 

 

PORCENTAJE 

 

ALBAÑIL 

 

21 

 

23,33% 

 

COMERCIANTE 

 

6 

 

6,70% 

 

ESTUDIANTE 

 

5 

 

5,55% 

 

PINT@R 

 

2 

 

2,22% 

 

PROFESIONAL 

 

3 

 

3,33% 

 

GASTRONOMIC@ 

 

2 

 

2,22% 

 

TRABAJAD@R RURAL 

 

8 

 

8,88% 

1,11% 

12,22% 

46,68% 

24,44% 

13,33% 

1,11% 
1,11% 

ESCOLARIDAD 

ANALFABET@ 

PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 

SECUNDARIA INCOMPLETA 

SECUNDARIA COMPLETA 

UNIV O TERC. INCOMP. 

UNIV O TERC. COMP. 












