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COMUNICACIONES

Vida independiente y personas con parálisis cerebral

Virginia AguAyo RomeRo, Laura gARcíA Domínguez, Laura estebAn sánchez, Noelia FloRes RobAinA 
y Felipe C. soto PéRez

Universidad de Salamanca. INICO. España

Autora principal: Virginia AguAyo RomeRo

Universidad de Salamanca. INICO. España
aguayo@usal.es

Resumen: Introducción. ASPACE defiende una visión centrada en la vida indepen-
diente de las personas con parálisis cerebral (PC) y sus familias, promoviendo un 
modelo de derechos sociales. Este enfoque busca fortalecer la capacidad de decisión 
personal, favorecer la inclusión en el ámbito laboral, y proporcionar apoyo mediante 
soluciones tecnológicas accesibles, además de un cambio organizacional que permita 
dar cabida a estos cambios. Como parte de este compromiso, se ha desarrollado el 
Proyecto Rumbo, cuyo objetivo es facilitar la independencia de las personas con PC. 
El objetivo del presente trabajo es exponer este proyecto y describir las necesidades de 
apoyo de los usuarios participantes, con el propósito de representar sus características 
y evaluar el proceso de cambio organizacional de las entidades. Método. Se evaluaron 
1.247 personas con PC que acuden a los servicios de centros de día (44%), residencias 
(34%) o servicios externos (22%) de las Federaciones de Castilla y León, Andalucía, 
Aragón y Galicia. Se exponen los datos de los cuidadores, contexto familiar y residen-
cial, así como la metodología del proyecto y los instrumentos utilizados para el análisis 
de datos. Resultados. Los datos mostraron que al menos la mitad de los participantes 
tiene grandes limitaciones en el funcionamiento intelectual, de movilidad, de habilidad 
manual y de comunicación. La mayoría no trabaja y sus actividades de ocio se limitan 
a su entidad. Las tecnologías de apoyo más frecuentes son para la movilidad, el cui-
dado personal y la comunicación. La calidad de vida difiere entre entorno residencial 
y familiar. Conclusiones. La investigación sobre personas con PC y vida independiente 
es escasa, pero muy necesaria para afrontar los retos que supone. En este sentido, el 
Proyecto Rumbo destaca como pionero en el análisis de necesidades, tanto por su en-
foque metodológico mixto, como por su compromiso con la investigación participativa 
y la transferencia de conocimientos.

PAlAbRAs clAve: Vida independiente; parálisis cerebral; cambio organizacional.
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Agenda asturiana para la atención integral de las personas con  
discapacidad 24/30

María del Pilar AgüeRA boves y María Covadonga lóPez Antolín

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Principado de Asturias. España

Autora principal: María del Pilar AgüeRA boves

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Principado de Asturias. España
mariadelpilar.agueraboves@asturias.org

Resumen: Introducción. El I Plan de Atención Integral para las personas con dis-
capacidad de Asturias 2015-2017, junto con la Estrategia de accesibilidad de Asturias 
2020-2022, han constituido la hoja de ruta en la administración del Principado de 
Asturias desde el año 2015. Ambos, junto con la aprobación de la Comisión Europea 
de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 21-30, impulsan 
la elaboración de la Agenda Asturiana 2024-2030, donde se recogen y alinean algunas 
de las acciones que se están implementando desde la Consejería del Principado de 
Asturias. Entre ellas, el fomento de la cultura de la accesibilidad, las Oficinas de Vida 
Autónoma y Participativa, y La Estrategia CuidAs. Objetivos. El objetivo de la Agenda 
asturiana 2024-2030 para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad es 
desarrollar acciones y programas destinados a que las personas con discapacidad en 
Asturias puedan ejercer sus derechos y desarrollar sus proyectos de vida, con indepen-
dencia del lugar donde habiten, en ausencia de discriminación, facilitando los apoyos 
que permita el desarrollo de su vida diaria de una manera normalizada, atendiendo 
a su calidad de vida y el desarrollo de las áreas personal, emocional, laboral y social.  
Método. El documento se creó gracias a la celebración de grupos focales de trabajo 
con administraciones y entidades privadas. Resultados y conclusiones. El documento 
creado quedó compuesto por cinco ejes: Atención Infantil Temprana, Accesibilidad 
Universal, Empleabilidad de las personas con discapacidad, Vida Autónoma y nuevos 
recursos, y Vida comunitaria y participativa. Para el seguimiento se creará una comi-
sión que impulsará la realización de las actuaciones con revisiones y evaluaciones 
periódicas.

PAlAbRAs clAve: Calidad y cambio organizacional; prácticas profesionales; calidad 
de vida.

mailto:mariadelpilar.agueraboves@asturias.org


comunicaciones
communications

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA
Siglo Cero, Anejo 56, 2025, marzo, pp. 119-241

– 121 –

Adaptación de la metodología atención centrada en la persona en centros 
penitenciarios

Ana Ester AlmenARA DelgADo, David gARcíA cAbReRA y Erica QuesADA nieto

Plena inclusión Canarias. España

Autora principal: Ana Ester AlmenARA DelgADo

Plena inclusión Canarias. España
a_almenara@plenainclusioncanarias.org

Resumen: La planificación centrada en la persona (PCP) ha demostrado su eficacia, 
pero en centros penitenciarios supone un reto, tanto por las características de las 
personas reclusas, como por su adaptación a entornos penitenciarios y judiciales que 
no son habituales a esta metodología. Modelos tradicionales de perspectiva médico-
rehabilitadora han marcado la intervención con personas con discapacidad intelectual 
reclusas, observándose como todavía no se ha conseguido poner en valor la perso-
nalización como principio de intervención en este ámbito. El objetivo del estudio es 
evidenciar que la personalización y la intervención desde la PCP es posible en entor-
nos penitenciarios, mejorando la calidad de vida de las personas y su adaptación al 
entorno. Se ha realizado una investigación con diseño cuasi experimental, pre-post 
con grupo control “no equivalente”, en el que se contrastan las hipótesis (mejorar 
su calidad de vida y mejorar su adaptación y cumplimiento de normas) a partir de la 
aplicación de esta metodología en el grupo experimental. La calidad de vida, medida 
con la Escala INICO-FEAPS, mejora significativamente en el grupo experimental. Con 
respecto al grupo control, no se observan mejoras. En la adaptación al centro, medida 
con indicadores objetivos, se observan mejoras, en el número de partes, participación 
en talleres y recompensas. Sin embargo, estas mejoras no son significativas. Esto pue-
de deberse a: factores sociales; escasa accesibilidad y adaptación de los centros peni-
tenciarios; muestra no significativa. Se ha recogido la dedicación profesional en horas, 
aumentando en el triple de horas frente a intervenciones tradicionales. En definitiva, se 
evidencia que debe ser un compromiso ético personalizar los apoyos de las personas 
reclusas para mejorar su calidad de vida. Para ello es necesario: aumentar recursos 
humanos y su formación; adaptar la metodología al entorno penitenciario; incluir a 
personas de apoyo y familiares y trabajar con el entorno penitenciario, accesibilidad 
y sensibilización.

PAlAbRAs clAve: Calidad de vida; centros penitenciarios; discapacidad intelectual; 
planificación centrada en la persona.
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Análisis de la accesibilidad cognitiva en el entorno urbano

Javier Alonso henAR

AFANIAS. España
jalonsoh@afanias.org

Resumen: AFANIAS con el apoyo de Vía Célere ha realizado durante el 2023 un 
estudio sobre accesibilidad cognitiva realizado con personas con discapacidad inte-
lectual cuyo resultado se recoge en una guía en lectura fácil sobre recomendaciones 
de accesibilidad cognitiva en el entorno urbano El objetivo de este análisis es estudiar 
qué elementos pueden ayudarnos a mejorar la accesibilidad cognitiva en el entorno 
urbano. Para el estudio, primeramente, se realizó una formación a 12 personas con 
discapacidad intelectual y 4 personas de apoyo para que realizaran un análisis y eva-
luación de las barreras y dificultades para la comprensión y orientación que cualquier 
persona se encuentra en el entorno urbano. Los elementos analizados, las barreras y 
posibles soluciones propuestas desde la accesibilidad cognitiva se recogen en una guía 
en lectura fácil. Como conclusiones principales podemos observar que la implantación 
de la accesibilidad cognitiva es necesaria en muchos ámbitos de nuestro día a día de 
nuestras ciudades. En el entorno urbano podemos incorporar elementos de orienta-
ción, en el espacio común, similares a los que se utilizan en accesibilidad cognitiva 
en edificios, adaptándolos a las propias necesidades del entorno urbano. Organizar y 
crear los diferentes elementos de información siguiendo los principios de accesibilidad 
cognitiva ayuda a que las ciudades y el entorno sea más sencillo y fácil de entender 
y que cualquier persona pueda desplazarse de forma segura y autónoma. Apostar por 
la accesibilidad es apostar por una inclusión real, en la que nadie se quede fuera de 
la sociedad. En el entorno urbano es evidente esta necesidad, vivimos en ciudades 
formadas por personas muy diferentes y entornos que son difíciles de comprender, 
debemos trabajar para que todo sea más sencillo.

PAlAbRAs clAve: Accesibilidad cognitiva; accesibilidad urbana; evaluadores; técnicos 
de accesibilidad; lectura fácil.

Formación para el empleo y discapacidad intelectual: impacto positivo en la 
inclusión laboral

Mariana AltAmiRAno y Brenda vieyRA

Universidad Católica Argentina

Autora principal: Mariana AltAmiRAno

Universidad Católica Argentina
mariana_altamirano@uca.edu.ar

Resumen: Introducción. Desde el 2008 y con 402 egresados, existe en la Universi-
dad Católica Argentina el Curso de Formación para el Empleo, opción educativa para 
personas con discapacidad intelectual. Se fundamenta en la necesidad del colectivo de 
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recibir formación de calidad y específica, previa a su inclusión laboral, garantizando 
así mayores posibilidades de éxito en dicho proceso. El acceso al empleo es un ele-
mento clave tanto para el desarrollo personal, como para la inclusión de la persona 
en su comunidad. Objetivos. Medir el impacto positivo de la formación específica en 
el rendimiento laboral de la PcD y en la mirada del entorno. Método. Se administran 
encuestas cualitativas a entornos variados de prácticas laborales, a fin de comparar el 
desempeño laboral de las PcD en formación para el empleo, versus las PcD que no 
recibieron dicha formación. Resultados. Se evidencian diferencias cualitativas favo-
rables en competencias laborales específicas, habilidades sociales y regulación com-
portamental en sujetos que han accedido a formación específica previa y explícita. 
Consecuentemente, también en torno a las creencias y actitudes de los espacios labo-
rales que recibieron a alumnos en la instancia de práctica laboral de formación para 
el empleo, que permiten cambiar la mirada institucional hacia el acceso al empleo de 
las PcD. Conclusiones. La formación específica y explícita propicia la adquisición de 
nuevas habilidades y competencias mediante la activación de recursos personales pro-
pios y la estructuración de un sistema de apoyos. Los procesos formativos basados en 
premisas de equidad educativa y que presentan estrategias de aprendizaje experien-
cial ajustadas al perfil cognitivo de la discapacidad intelectual, dotan a la persona de 
herramientas funcionales y adaptativas para incrementar las posibilidades de inserción 
laboral exitosa. Esto posibilita mejor rendimiento y productividad laboral e impacta 
positivamente en calidad de vida y autodeterminación.

PAlAbRAs clAve: Formación; empleo; discapacidad intelectual; inclusión.

Experiencias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un 
proceso de desinstitucionalización

Natalia AlvARADo toRRes, Laura estebAn sánchez y Patricia nAvAs mAcho

Universidad de Salamanca. INICO. España

Autora principal: Natalia AlvARADo toRRes

Universidad de Salamanca. INICO. España
alvaradotorresnatalia@usal.es

Resumen: Introducción. En España se ha evidenciado en los últimos años la ne-
cesidad de avanzar hacia modelos de prestación de apoyos comunitarios, lo que ha 
llevado a la creación de iniciativas encaminadas a la desinstitucionalización. A través 
del ‘Proyecto Mi Casa’, se han implementado modelos de vivienda en la comunidad 
para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), sobre todo para 
aquellas con mayores necesidades de apoyo. Asimismo, la literatura actual resalta 
la necesidad de evaluar el impacto de estos procesos, y enfatiza la importancia de 
la participación de las personas con DID en la investigación. Objetivo. Explorar los 
procesos de desinstitucionalización en el ‘Proyecto Mi Casa’ desde la visión de las 
personas con DID. Para ello, se plantea analizar sus experiencias después de transi-
tar a una vivienda en la comunidad. Método. Mediante una metodología cualitativa, 
se analizaron temáticamente las respuestas de 43 personas con DID a una entrevista 
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estructurada de preguntas abiertas (Navas et al., 2022) 18 meses después de llevar a 
cabo un proceso de desinstitucionalización en el ‘Proyecto Mi Casa’. Resultados. Las 
personas con DID entrevistadas pusieron de manifiesto que el proceso ha favorecido 
un mayor control en su toma de decisiones, así como en su participación y bienestar, 
aunque persisten desafíos en la inclusión comunitaria y en algunas elecciones relacio-
nadas con la vivienda. Conclusiones. A pesar de los resultados positivos, los procesos 
de desinstitucionalización necesitan mayores esfuerzos para garantizar un enfoque de 
derechos, el cambio organizacional y la formación continua de los profesionales, para 
que las mejoras en la calidad de vida no sean parciales y se tenga un impacto positivo 
más significativo y a largo plazo. Por otro lado, se deben considerar más alternativas 
metodológicas para contar con la participación de las personas con DID en la investi-
gación centrada en su calidad de vida.

PAlAbRAs clAve: Elecciones; participación; toma de decisiones; vida en comunidad.

Promoviendo la autodeterminación en jóvenes con autismo: lecciones aprendidas 
y mejoras del programa team_young adults

Clara AnDRés gáRRiz1, Sergi FàbRegues2, Nuria FARRiols heRnAnDo3, Antonia María gómez 
 hinojosA3 y Cristina mumbARDó-ADAm1

Universidad de Barcelona1, Universitat Oberta de Catalunya2 y Universidad Ramon Llull3. 
España

Autora principal: Clara AnDRés gáRRiz

Universidad de Barcelona. España
clara.andres@ub.edu

Resumen: Introducción. La autodeterminación es crucial a lo largo de la vida, pero 
las personas con autismo a menudo experimentan niveles de autodeterminación más 
bajos que sus pares sin discapacidades. Por lo tanto, los profesionales necesitan inter-
venciones para apoyar la autodeterminación en personas con autismo, considerando 
sus características específicas. Objetivos. Los objetivos de este estudio son analizar la 
efectividad, implementación y aceptabilidad del programa team_young adults para 
la promoción de la autodeterminación en jóvenes adultos con autismo en España. 
Método. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, con un enfoque de métodos mix-
tos, para evaluar la efectividad, la implementación y la aceptabilidad del programa, 
combinando datos cuantitativos y cualitativos. Cuarenta participantes, de entre 17 y 
28 años, fueron asignados aleatoriamente al grupo de intervención o a la lista de 
espera. Se utilizaron instrumentos para medir la autodeterminación en formatos de 
autoinforme y de evaluación por proxy. También se realizó un grupo de discusión 
al final de la intervención para obtener datos cualitativos. Resultados. Los resultados 
cuantitativos del grupo intervención mostraron mejoras significativas en las acciones 
agenciales tanto en los autoinformes como en los proxy. Los cuidadores también re-
portaron mejoras en la autodeterminación general. La implementación y aceptabilidad 
del programa fueron excelentes. Los datos cualitativos permitieron un entendimiento 
más profundo de los resultados, ampliando los resultados cuantitativos y permitiendo 
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detectar facilitadores y barreras a la autodeterminación, además de proporcionar áreas 
de mejora. Destaca la importancia que los jóvenes con autismo dan al apoyo familiar 
durante la implementación del programa. Conclusiones. Nuestros hallazgos muestran 
resultados prometedores, lo que indica que el programa puede ser una intervención 
útil para mejorar la autodeterminación en adultos jóvenes con autismo. Se discuten las 
lecciones aprendidas y el papel fundamental de la familia en las intervenciones para la 
promoción de la autodeterminación en el ámbito español en futuras investigaciones.

PAlAbRAs clAve: Autodeterminación; autismo; intervención; adultos; métodos mixtos; 
ensayo clínico aleatorizado.

Efectividad de la aplicación de la metodología TEACCH en la intervención en 
contexto residencial

Yolanda AnDReu viDAl

Fundació Vallparadís. España
yandreu@fundaciovallparadis.cat

Resumen: El método TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Commu-
nication Handicapped) es un programa dirigido al tratamiento de personas con trastor-
nos del espectro autista (TEA), fundamentalmente en la enseñanza. Se define como un 
enfoque que apoya la capacidad del individuo para aprender, comprender y aplicar el 
aprendizaje a diferentes situaciones. Así pues, se trata de una metodología de trabajo 
respetuosa con el individuo, fundamentada en la provisión de soportes y en la adapta-
ción al entorno. En el centro Montserrat Betriu de Fundació Vallparadís, en el que aten-
demos a personas adultas con discapacidades intelectuales y necesidades generalizadas 
de apoyo, nos planteamos estudiar el beneficio que supone la aplicación de esta me-
todología en la reducción de las conductas desafiantes y en la mejora de la calidad de 
vida de las personas con necesidades generalizadas de apoyo. Objetivos. Determinar la 
efectividad de la aplicación de la metodología TEACCH en la intervención con personas 
adultas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y necesidades generalizadas 
de apoyo atendidas. Método. Se realizó un estudio cuasi-experimental con medidas pre 
y post intervención. Se realizaron cuatro recogidas de datos, dos pre-intervención y dos 
post, siendo todas ellas equidistantes en el tiempo. Los instrumentos utilizados fueron: 
Escala Vineland, Inventario ICAP, Cuestionario San Martín, Registros de conducta ABC 
y Registro de administración del rescate farmacológico. Se han realizado análisis des-
criptivos, pruebas estadísticas y análisis bivariado para determinar los cambios pre-post. 
Resultados. Actualmente en proceso de análisis estadístico. Conclusiones. A la espera 
de obtener los resultados cuantitativos del análisis, podemos anticipar que ha sido 
beneficiosa para los participantes la aplicación de la metodología TEACCH. Los resul-
tados cualitativos corroboran que esta medida ha supuesto una mejora en el entorno 
y la accesibilidad, así como en la funcionalidad de los sistemas instaurados, lo que ha 
supuesto una percepción de mejora para los profesionales.

PAlAbRAs clAve: Metodología TEACCH; residencia; necesidades generalizadas de 
apoyo.
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El facilitador procesal: situación actual

Inés De ARAoz sánchez-DoPico

Plena inclusión España
asesoriajuridica@plenainclusion.org

Resumen: Introducción. La exclusión de las personas con discapacidad en el ámbito 
de la Justicia es un problema complejo. Ello lleva a Plena inclusión a promover la 
implementación del facilitador (artículo 13 CDPD), una nueva figura profesional del 
Sistema de Justicia para garantizar la participación (inclusión) eficaz y equitativa de 
las personas con discapacidad en el mismo. Objetivos. Desde el 2018 hasta la actua-
lidad, el proyecto de acceso a la justicia de Plena inclusión ha perseguido lograr la 
creación y consolidación de una nueva figura profesional con la finalidad de generar 
cambios en el Sistema de Justicia que redunden en una mejora en el acceso a la justicia 
de las personas con discapacidad. Ello requería lograr su reconocimiento jurídico, la 
definición de su perfil profesional, que existiera formación para facilitadores, que se 
introdujese formación sobre sus beneficios en la formación a operadores jurídicos, y 
que la Administración de Justicia lo proveyese como servicio. Método. Se pretendía 
lograr un cambio sistémico lo que requería un enfoque integral y multifacético. Se 
utilizaron diversos métodos: generación de conocimiento, incidencia política y legisla-
tiva, colaboración intersectorial, implicación de grupos de interés, formación y capaci-
tación, litigación estratégica y trabajo en red. Resultados. En 6 años se ha logrado: su 
reconocimiento legal, la existencia de documentos e investigaciones, la existencia de 
formación universitaria y facilitadores formados, una condena del Comité de derechos 
de las personas con discapacidad, la provisión del servicio por algunas CC.AA. y el 
posicionamiento y trabajo compartido con los grupos de interés. Falta por lograr: su 
desarrollo reglamentario, un perfil profesional oficial o la provisión del servicio en 
todo el Sistema de Justicia. Conclusiones. La transformación del Sistema de Justicia está 
en proceso, aunque se han logrado avances significativos que están teniendo impacto 
en un mejor acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

PAlAbRAs clAve: Derechos humanos; acceso a la justicia; procesal; facilitador; dere-
chos humanos.

Observatorio de jurisprudencia: indicadores de implementación de la Ley 8/2021

Inés De ARAoz sánchez-DoPico1, Natalia PéRez FeRnánDez1 y Rafael De Asís Roig2

Plena inclusión España1 y Universidad Carlos III2. España

Autora principal: Inés De ARAoz sánchez-DoPico

Plena inclusión España
asesoriajuridica@plenainclusion.org

Resumen: Introducción. La ley 8/2021 da un paso adelante en el derecho de todas 
las personas a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Se configura 
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un sistema basado en la autodeterminación como manifestación de la libertad y la 
autonomía de cada persona. En este sistema priman las medidas voluntarias y las 
informales, frente a las de origen legal o judicial. Y, además, establece el carácter 
excepcional de las medidas de apoyo con funciones representativas. Se establece que 
deberán revisar todas las sentencias anteriores a la reforma para adaptarlas a la nueva 
legislación. El observatorio de jurisprudencia se creó como herramienta para poder 
analizar si las sentencias se adecuan a la reforma. Objetivos. El observatorio de juris-
prudencia tiene como objetivos: establecer indicadores de análisis y cumplimiento de 
la jurisprudencia que aplica el contenido de la Ley 8/2021; identificar buenas y malas 
prácticas jurisprudenciales; proponer cambios metodológicos y normativos; identificar 
exigencias de formación. Método. Análisis de casos que se recogen a través de las 
sentencias analizadas y grupos focales de discusión. Resultados. En los últimos 3 años 
se han analizado más de 500 sentencias cuyos resultados se fueron plasmando a través 
de diferentes informes (año 2022 y 2023). Este análisis nos permitió elaborar, a través 
de grupos de trabajo con los investigadores, una serie de indicadores que permiten 
valorar, de forma objetiva y estandarizada, si los jueces aplican las normas de acuerdo 
con la reforma y en línea con la CDPD, identificando así buenas y malas prácticas ju-
diciales y necesidades de formación de los operadores jurídicos. Conclusiones. Contar 
con herramientas estandarizadas y objetivas que nos permitan analizar cómo se aplica 
la reforma en línea con la Convención es esencial, por lo que los indicadores son un 
gran avance.

PAlAbRAs clAve: Derechos humanos; reforma legislativa; sentencias; jurisprudencia; 
derechos humanos.

Perfil de metas y preferencias personales en personas adultas con discapacidad en 
Argentina

Andrea Silvana AznAR y Diego gonzález cAstAñón

Fundación ITINERIS. Argentina

Autora principal: Andrea Silvana AznAR

Fundación ITINERIS. Argentina
info@itineris.org.ar

Resumen: Introducción. El modelo argentino de PCP utiliza los ejes de la metodolo-
gía MAPS, pero estas cuestiones se abordan al finalizar y no al iniciar el proceso de la 
PCP. Esta sería la primera comunicación sobre un estudio de perfiles de preferencias 
en Argentina. Objetivos. Describir preferencias, sueños, hitos relevantes, vínculos y 
temores existenciales de las personas con discapacidad que organizan sus PCP. Méto-
do. 422 PCD (46% mujeres) con una edad promedio de 29 años, fueron entrevistadas 
después de 3 meses de trabajo analizando su contexto sociofamiliar, su calidad de 
vida, su autodeterminación, su situación con respecto a las dinámicas de exclusión/
inclusión, y sus habilidades para la vida independiente. En esa entrevista preliminar, se 
les permitió explayarse sobre sus gustos, preferencias, sueños e hitos vitales (a partir 
de preguntas similares a las del MAPS). Todas las PCD recibían servicios de algún tipo 
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de institución educativa o de rehabilitación, en la mayoría de los casos exclusivamente 
para otras PCD. Se presentan los resultados diferenciados por edad, género y tamaño 
de ciudad de residencia. Resultados. De entre los muchos datos obtenidos, resaltamos: 
el 60% reconoce sus mayores habilidades con respecto a la autonomía personal y 
hogareña; el 41 % dice que le desagradan rasgos de su personalidad; el 25% destacan 
como la persona más importante de su vida a un familiar fallecido; y las metas se 
plantean en todos los plazos: 37% corto, 42% mediano y 21% largo. Conclusiones. A 
mayor edad de la PCD, mayor diversidad de metas planteadas. Las metas a largo plazo 
se presentan con mayor frecuencia en las personas que residen en ciudades de mayor 
tamaño. Las mujeres se plantean metas ligadas con el ámbito hogareño con mayor 
frecuencia que los varones. En muchos adultos, lo mejor de la vida es lo que ya pasó, 
y no lo que está por venir.

PAlAbRAs clAve: Planificación centrada en la persona; discapacidad intelectual; me-
tas; preferencias; Argentina; inclusión social.

Campamentos urbanos inclusivos para personas con autismo

M.ª Ángeles bAezA moReno

Autismo Sevilla. España
nanibaeza@autismosevilla.org

Resumen: Introducción. Desde el año 2017 Autismo Sevilla ha creado diversas 
alianzas de colaboración con entidades del sector del ocio y tiempo libre, partici-
pando como invitados puntualmente en algunos campus organizados en la ciudad. 
Este tipo de experiencia nos acercó un poco al concepto inclusión, teniendo cada 
vez más presencia y participación, pero sin conseguir relaciones significativas ni 
contribución alguna. Objetivos. Desde entonces nuestro objetivo principal ha sido 
avanzar e ir consiguiendo estados más complejos pero deseables en estas relaciones 
significativas, buscando la contribución de las entidades y su responsabilidad para 
tener actividades de calidad para todos los participantes. Nuestro trabajo, generar un 
modelo de campamento urbano accesible cognitivamente, que pueda ser replicable 
y sostenible económicamente en el tiempo, para favorecer las oportunidades de par-
ticipación inclusiva en actividades de ocio de niños y niñas con autismo, dando lugar 
a una conciliación familiar y laboral de sus tutores legales. Ofreciendo estrategias de 
comunicación e intervención a profesionales de los diversos Campamentos urbanos, 
así como a sus iguales. Concienciando y contribuyendo al cambio normativo de las 
diferentes administraciones públicas: ayuntamientos. Resultados. En los dos últimos 
años se han beneficiado más de 40 personas con autismo, con evaluaciones muy 
satisfactorias por parte de profesionales, familias, iguales y los mismos participan-
tes. Las actividades de ocio y de conciliación, como muchas otras, son un derecho 
para todas las personas y no se deben discriminar por razones de discapacidad. 
 Conclusiones. Con experiencias como esta se demuestra que son posibles, sosteni-
bles, y deseables para todos, con resultados que evidencian el beneficio para todos 
los participantes. Los niños y niñas con desarrollo normativo han empatizado y han 
tenido un acercamiento positivo a la discapacidad y sus iguales con autismo, siendo 
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apoyos naturales y creando momentos de convivencia sin importar características 
individuales de cada participante.

PAlAbRAs clAve: Inclusión; participación; accesibilidad; conciliación; derechos; equi-
dad.

Desarrollo profesional y prácticas basadas en la evidencia en atención temprana: 
diseño de un programa

Anna bAlcells-bAlcells1, Alba ibáñez gARcíA2, Diana nieto soRiAno3 y Almudena montiAguDo 
montés4

Universidad Ramon Llull. FPCEE Blanquerna1, Universidad de Cantabria. INICO2, Equipo 
Recrea3 y CDIAT Fundación Montañés4. España

Autora principal: Anna bAlcells-bAlcells

Universidad Ramon Llull. FPCEE Blanquerna. España
annabb0@blanquerna.url.edu

Resumen: Introducción. Recientemente la investigación en atención temprana (AT) 
se ha centrado en identificar las prácticas basadas en la evidencia (PBE). Aun así, los 
profesionales muestran dificultades a la hora de adoptarlas. La formación de los pro-
fesionales y, en concreto, los programas de desarrollo profesional capacitador se han 
mostrado eficaces para facilitar la transferencia de dichas prácticas al día a día profesio-
nal. Objetivos. Diseñar un programa de desarrollo profesional capacitador orientado a 
la construcción de capacidades profesionales y a la transferencia de tres PBE: Prácticas 
Centradas en la Familia, Evaluación Auténtica del niño/a e Intervención Naturalista. 
Dicho programa se ha elaborado en el marco del proyecto “Atención temprana y de-
sarrollo profesional. Reduciendo la brecha entre la investigación y la práctica” (Proyec-
to PID2021-128020NA-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por 
FEDER Una manera de hacer Europa). Método. Inicialmente, se realizó una revisión de 
los materiales y de la literatura sobre programas de formación orientados al desarrollo 
de capacidades. La búsqueda se guió por las siguientes palabras clave: professional 
development, early childhood, research y capacity building. Posteriormente, se elabo-
ró una propuesta formativa inicial (estructura, contenidos y metodología) la cual fue 
sometida a juicio de tres expertos internacionales. El programa formativo resultante se 
implementó en siete centros de AT de España durante un año. Resultados. El programa 
incluye una sesión inicial presencial y tres módulos, cada uno centrado en una PBE, 
que siguen la misma estructura. Los módulos se diseñaron de acuerdo con las etapas 
del aprendizaje en adultos: introducción, autoevaluación y práctica, retroalimentación 
y reflexión, y generalización. Las sesiones han sido virtuales, en modalidad sincrónica 
y con una duración de 2h. Conclusiones. El programa de desarrollo profesional se ha 
diseñado con el objetivo de facilitar la comprensión de los procesos, procedimientos 
y condiciones que promueven la transferencia de tres PBE.

PAlAbRAs clAve: Atención temprana; desarrollo profesional capacitador; programa de 
formación; transferencia al contexto profesional.
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Proceso musicoterapéutico en intervención con adultos con discapacidad 
intelectual

Ruth bARtibás vAyAs

ASTOR. España
ruthbv.musicoterapia@gmail.com

Resumen: Introducción. Desde el 2018 se lleva a cabo el programa de Musicoterapia 
con personas adultas con discapacidad intelectual, física y/o del desarrollo usuarias 
del centro de día y residencia de la fundación Astor-Inlade. Actualmente 24 personas 
se benefician de esta terapia trabajando mediante el modelo de la Asociación Ameri-
cana de Musicoterapia con las fases: derivación, valoración, establecimiento de plan 
de tratamiento, implementación, verificación y proceso de alta o finalización (AMTA, 
2013). Objetivos. Conseguir la mejora de la calidad de vida de personas con muchas 
necesidades de apoyo a través de actividades motivadoras. Facilita la consecución 
de objetivos no musicales a nivel emocional, físico, cognitivo y social mejorando las 
capacidades y necesidades del/la participante y de su entorno. Método. Se realizan 
sesiones semanales de 45-50 minutos de duración en los procesos grupales y de 20-25 
minutos para los procesos individuales con una estructura sencilla utilizando técnicas 
y procedimientos musicoterapeuticos pudiendo ser activas y/o receptivas, con el fin de 
alcanzar los objetivos específicos planteados para cada uno de los usuarios. Resulta-
dos. Se utilizan registros diarios como fichas de historia musical y de valoración inicial, 
así como escalas validadas como la CIM (Clasificación de Interacciones Musicales) 
desarrollada por la Dra. Mercedes Pavlicevic y la escala ERI (Evaluación de Relaciones 
Intramusicales) desarrollada por Karina Daniela Ferrari. También se utiliza el “Plan de 
observación para grupos en musicoterapia” desarrollado por el Dr. Gustavo Schulz 
Gattino. Los resultados se recopilan mediante los datos de estas escalas que permiten 
conocer si la terapia está logrando la consecución de objetivos, compartiéndolos con 
la familia y el centro, consiguiendo unos resultados generalmente positivos. Conclu-
siones. Las personas con discapacidad intelectual pueden llevar una vida satisfactoria 
y significativa. Por eso es importante facilitarles terapias diferentes que favorezcan su 
autonomía, identidad, que fomenten sus capacidades y promuevan nuevas experien-
cias y aprendizajes.

PAlAbRAs clAve: Musicoterapia; adultos; discapacidad intelectual; trabajo interdisci-
plinar; centro de día.
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Contra el capacitismo sexual: las opiniones de mujeres con discapacidad 
intelectual sobre las relaciones afectivo-sexuales

Maialen beltRán-ARRetxe y Judit FullAnA noell

Universitat de Girona. España

Autora principal: Maialen beltRán-ARRetxe

Universitat de Girona. España
maialen.beltran@udg.edu

Resumen: Introducción. Los derechos a la sexualidad y la intimidad están cada vez 
más reconocidos en la práctica, la política y la investigación. Sin embargo, está muy 
extendida la idea de que las mujeres con discapacidad intelectual no pueden expresar 
libremente su sexualidad debido, en parte, a la falta de investigación e información 
sobre el tema. Objetivo. La presente investigación tiene como objetivo explorar las 
perspectivas sobre las relaciones afectivo-sexuales de un grupo de mujeres con disca-
pacidad intelectual a través de sus experiencias y opiniones. Método. Se seleccionaron 
7 mujeres de entre 28 y 56 años, que requerían apoyo intermitente o limitado, a través 
de asociaciones con las que se había trabajado previamente. Se llevaron a cabo en-
trevistas individuales semiestructuradas y los datos fueron analizados temáticamente 
siguiendo las pautas descritas por de Braun y Clarke (2006; 2022). Resultados. Los 
resultados del estudio se agrupan en cinco áreas temáticas principales: la comunidad 
LGTBIQ+, las relaciones de pareja, la anticoncepción y el sexo, el abuso, y la fami-
lia junto con la maternidad. Estos temas resaltan una serie de retos, principalmente 
relacionados con barreras externas, que afectan su vida diaria y su capacidad para 
disfrutar de una sexualidad plena y libre. Las participantes resaltaron la importancia de 
una serie de apoyos esenciales que, según su perspectiva, son necesarios para mejo-
rar su calidad de vida. Conclusiones. El estudio subraya la importancia de los apoyos, 
destacando la necesidad de educación sexual adaptada para mujeres con discapacidad 
intelectual, más investigaciones centradas en sus experiencias, y un enfoque inclusivo 
en la creación de recursos específicos. También resalta la importancia de sensibilizar a 
la sociedad para romper estereotipos que limitan sus derechos. Estos hallazgos llaman 
a la acción a expertos, legisladores y la comunidad para promover un cambio positivo 
en la percepción y tratamiento de la sexualidad.

PAlAbRAs clAve: Inclusión; género; relaciones afectivosexuales; discapacidad intelec-
tual; mujeres.
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Escala de valoración de necesidades de apoyo en el ejercicio de la capacidad 
jurídica

Celsa María cáceRes RoDRíguez1, Silvia Marina gonzález cAmAcho2 y Tania Judith PAReDes noDA2

Universidad de La Laguna1 y Fundación Sonsoles Soriano2. España

Autora principal: Celsa María cáceRes RoDRíguez

Universidad de La Laguna. España
ccaceres@ull.edu.es

Resumen: Introducción. La reforma realizada tras la aprobación de la Ley 8/2021, 
ha supuesto, entre otros, un reto para el Trabajo Social, introduciendo el dictamen 
pericial social como elemento para la determinación de las circunstancias, personales 
y sociales, que aconsejen medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de 
las personas con discapacidad. Objetivo. Diseñar y validar una herramienta estándar 
para valorar las necesidades de apoyo que tienen las personas con discapacidad inte-
lectual en la toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos y deberes aplicable en 
Trabajo Social. Método. El proyecto consta de 7 fases: justificación del estudio; deli-
mitación conceptual del constructo a evaluar; construcción y evaluación cualitativa de 
ítems; análisis estadístico de los ítems; estudio de la dimensionalidad del instrumento 
(estructura interna); estimación de la fiabilidad; y obtención de evidencias externas de 
validez. El proyecto se desarrolla entre enero de 2023 y septiembre de 2025. Resulta-
dos. Se han completado las tres primeras fases. El constructo se delimitó a partir de las 
dimensiones de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2007), su relación con la Con-
vención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y las áreas de 
la Escala SIS-C de Evaluación de las Necesidades de Apoyo para adultos. En cada una 
de las dimensiones se han propuesto distintos ítems que permiten valorar la medida 
en que cada aspecto presenta necesidades de apoyo y el tipo de apoyo que requiere. 
Está en curso la evaluación cualitativa mediante juicio de expertos. Conclusiones. Las 
devoluciones de los expertos disponibles sugieren algunos cambios en determinados 
ítems; no obstante, la valoración global de la escala sugiere que es suficiente, clara, 
coherente y relevante.

PAlAbRAs clAve: Derecho a decidir; apoyo; informe social; trabajo social; discapaci-
dad intelectual; capacidad jurídica.

Incorporación de la variable personalidad para la mejora de la prestación de 
apoyos

Laura cAleRo RoDRíguez

Futuro Singular Córdoba. España
lauracalero@futurosingularcordoba.org

Resumen: El concepto de personalidad es uno de los más estudiados en el área de 
la psicología siendo un elemento que evidencia las diferencias interpersonales. Sin 
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embargo, apenas existen sustentos bibliográficos relacionados o metodologías en las 
que se haya integrado este concepto orientado a la población con discapacidad inte-
lectual. La principal dificultad parece radicar en distinguir el patrón de personalidad 
individual frente a las limitaciones asociadas a la discapacidad intelectual. El objetivo 
principal de este trabajo es incorporar los factores de personalidad para mejorar el 
diseño y desarrollo de los proyectos vitales de las personas a las que prestamos apoyo 
en Futuro Singular Córdoba. El abordaje de este aspecto se realizó en tres fases. En pri-
mer lugar, se realizó una recopilación de la bibliografía relacionada encontrando una 
herramienta que aborda este campo. Esta herramienta se basa en una teoría que asigna 
ciertos estilos de personalidad concretos a las personas con discapacidad intelectual. 
Consideramos que la incorporación e indagación sobre este aspecto podría mejorar 
sustancialmente el conocimiento de las personas y, por tanto, ayudarnos a establecer 
mejores sistemas de apoyo. A continuación, se aplicó esta herramienta en nuestra po-
blación, proporcionándonos información de interés sobre los perfiles de las personas 
atendidas y complementando, junto con la evaluación de la intensidad de apoyo y la 
conducta adaptativa, la información de base disponible para su desarrollo a través de 
la planificación centrada en la persona. Los datos obtenidos y su correspondencia con 
las dimensiones de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2002) nos ofrecieron nuevos 
planteamientos en el diseño de actividades y estrategias. La inclusión de esta variable, 
aumenta la individualización de las propuestas de intervención, a partir de la evalua-
ción de la intensidad de apoyos

PAlAbRAs clAve: Personalidad; discapacidad intelectual; apoyos; PCP.

Trayectorias laborales precursoras en Empleo con Apoyo de personas con 
síndrome de Down

Gloria cAnAls sAns

Aura Fundación. España
gloria@aurafundacio.org

Resumen: Introducción. El Proyecto Aura inició su camino en octubre de 1989, con 8 
jóvenes, con síndrome de Down. Actualmente más de 500 personas con discapacidad 
intelectual han firmado contrato en empresas ordinarias. Las características morfoló-
gicas de las personas con síndrome de Down han hecho que se les haya catalogado 
como a un grupo homogéneo y prototipo de la discapacidad, ignorando su individua-
lidad y ofreciendo muy pocas expectativas. Objetivo. El objetivo del proyecto AURA 
era romper con la idea generalizada de que la población con síndrome de Down está 
incapacitada para la vida laboral. Se presentará un análisis del seguimiento de los 100 
primeros trabajadores que se acompañaron desde Aura. Después de 32 años, 17 perso-
nas han finalizado la etapa laboral por diferentes motivos. El resto, 83 personas, siguen 
trabajando; algunos con más de 45 y 50 años y dos de ellos ya han cumplido los 55, 
pero con su deseo y el de sus familias de que sigan acudiendo a su puesto de trabajo. 
Se presentarán las diferentes necesidades de apoyo que se agrupan en: Necesidades 
de apoyo bajo o puntual; Necesidades de apoyo medio; y Necesidades de apoyo alto 
o muy alto. Resultados y conclusiones. Esta clasificación nos permite observar que es 
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más alto el número de personas con síndrome de Down que se adaptan, se sienten a 
gusto y se mantienen bien en el lugar de trabajo con pocas intervenciones por parte 
del preparador laboral, siendo en su mayoría los apoyos ya previstos en un inicio. Se 
presentarán también los 5 sectores laborales en los que estas 100 personas han tra-
bajado y sus opiniones personales realizadas en la realización de su P.F. C. P. donde 
manifiestan su satisfacción en el trrabajo y sus deseos personales.

PAlAbRAs clAve: Empleo con apoyo.

Contribuciones al plan de educación inclusiva. Camino a la transformación

Sandra Viviana cAñón beceRRA1, Cecilia simón RueDA2, Ángela bARRios FeRnánDez2, Gerardo echei-
tA sARRionAnDiA2, M.ª Luz FeRnánDez blázQuez2 y Margarita cAñADAs PéRez3

Plena inclusión España1,Universidad Autónoma de Madrid2 y Universidad Católica de Valen-
cia3 España

Autora principal: Sandra Viviana cAñón beceRRA

Plena inclusión España
sandracanon@plenainclusion.org

Resumen: Introducción. Este estudio se enmarca en la transformación de los Centros 
de Educación Especial (CEE) en Centros de Recursos, conforme a la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y la LOMLOE. Objetivo. Recoger las 
voces y perspectivas de los CEE sobre las barreras y apoyos para su transformación 
en Centros de Referencia y Apoyo, conforme a la Disposición Adicional Cuarta (DA4), 
buscando aportar elementos para el análisis y toma de decisiones de las adminis-
traciones educativas. Método. Se realizó un estudio de casos en siete CEE mediante 
entrevistas en profundidad, grupos de discusión, encuestas, análisis documentales y 
cuestionarios. Se hicieron análisis de contenido de las entrevistas y grupos focales y 
análisis cuantitativos a las encuestas y cuestionarios. Resultados. Los CEE y las familias 
quieren ser tenidos en cuenta en la implementación de la DA4; se recogen las princi-
pales condiciones escolares y actitudes necesarias para su posible transformación y se 
identifican los actores principales en este proceso: familia, alumnado, centros ordina-
rios y de educación especial. Partiendo de esta investigación se elabora un documento 
titulado “Indicadores de una hoja de ruta para el proceso de transformación de los 
Centros de Educación Especial como Centros de Recursos y Apoyo para la Inclusión”, 
que ofrece una propuesta de indicadores relevantes con diferentes agentes (CEE, cen-
tros ordinarios y organizaciones del Tercer Sector) para que cada administración edu-
cativa, desde su realidad actual, pueda construir su propia hoja de ruta para responder 
a lo planteado en la DA4. Conclusiones. Las administraciones no están abordando esta 
tarea con la determinación necesaria. Es necesario aprovechar mejor el conocimiento 
y capital intangible de los CEE, así como el papel de la sociedad en movilizar este 
proceso y la importancia de acelerarlo para evitar escepticismo.

PAlAbRAs clAve: Educación inclusiva; transformación; centros de educación especial, 
LOMLOE.
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Estudio sobre las competencias y necesidades formativas en los profesionales del 
sector de la discapacidad intelectual

María cARbó cARReté1, Anna bAlcells-bAlcells2, Susanna veRt tAPiA, Ares RueDA mAnsillA y Joan 
guàRDiA-olmos1

Universitat de Barcelona1 y Universidad Ramon Llull. FPCEE Blanquerna2. España

Autora principal: María cARbó cARReté

Universitat de Barcelona. España
mcarbo@ub.edu

Resumen: Introducción: La desinstitucionalización ha transformado la atención a las 
personas con discapacidad intelectual (DI), promoviendo modelos centrados en la 
persona y la inclusión comunitaria. Este cambio de paradigma exige nuevas compe-
tencias profesionales, particularmente en la implementación de la Planificación Cen-
trada en la Persona (PCP), el modelo de Calidad de Vida (CdV) y los Sistemas de 
Apoyo. Sin embargo, existe cierta preocupación sobre si la preparación actual de los 
profesionales es adecuada para afrontar estos desafíos, proporcionando una atención 
que promueva la autonomía y el bienestar de las personas con DI. Objetivos. Evaluar 
el nivel de conocimiento y competencias de los profesionales que trabajan en entida-
des del sector de la DI en Cataluña, identificando fortalezas, debilidades y necesidades 
formativas. Método. Se diseñó un cuestionario sobre competencias y conocimientos 
profesionales en DI, basado en una exhaustiva revisión bibliográfica y, posteriormen-
te, evaluado por un grupo de expertos. Se distribuyó a entidades federadas a DINCAT 
y fue respondido online. Este abstract presenta resultados preliminares de la prueba 
piloto (n = 228). Resultados. Los hallazgos preliminares revelan brechas significativas, 
solo el 55.3% se siente preparado para implementar la PCP, y únicamente el 18.9% 
domina la Escala de Intensidad de Apoyos. El 63.6% reporta formación académica 
insuficiente en PCP, y el 51.3% en modelos de CdV. El 61.6% identifica la necesidad 
de formación práctica en herramientas de medición tanto de CdV como de necesi-
dades de apoyos. Conclusiones. Los resultados evidencian una urgente necesidad de 
mejorar la formación académica y continua en DI, especialmente en PCP, modelos de 
CdV y uso de herramientas de evaluación. Es fundamental rediseñar los programas 
formativos (grados universitarios y ciclos formativos) integrando teoría y práctica. En 
el congreso se presentarán los resultados finales con la muestra total, proporcionando 
una visión completa y actualizada de la situación en el sector.

PAlAbRAs clAve: Competencias profesionales; formación de profesionales; evalua-
ción; calidad de vida; sistemas de apoyo; planificación centrada en la persona.
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Impacto de la escolarización combinada en iguales: de la capacitación al beneficio 
por la convivencia

Olga cARicol gonzález, Daniel lóPez moReno, Laura villARReAl mimbReRo, Ana vAlDiviA FeRReiRA, 
Luis ARenAs beRnAl y Ana molinA montes

Autismo Sevilla. España

Autora principal: Olga cARicol gonzález

Autismo Sevilla. España
olgacaricol@autismosevilla.org

Resumen: Introducción. Normalmente la respuesta educativa al alumnado con au-
tismo y discapacidad intelectual se basa en recursos especializados cuando requieren 
de apoyos intensos, llegando a centros específicos, segregados de la escuela ordinaria. 
Actualmente conocemos herramientas y metodologías suficientes para revertir esta 
situación pero, habitualmente, se basan en la planificación de más recursos personales 
especializados para el apoyo de este alumnado. Nosotros optamos por la capacitación 
de iguales en el entorno natural. Objetivos. Evidenciar lo positivo de capacitar al en-
torno a través de la concienciación de los iguales, su formación y empoderamiento 
en el propio entorno natural; analizar los beneficios que esta capacitación para la 
inclusión aporta al alumnado del centro ordinario, la adquisición de conductas más 
prosociales, la actitud empática y la visión positiva de la diversidad; y describir las 
técnicas o estrategias exitosas en el proceso de capacitación del entorno. La metodolo-
gía empleada ha sido cualitativa, y se han utilizado como instrumentos las entrevistas 
semi-estructuradas y los grupos de discusión. En el estudio ha participado tanto el 
alumnado, como sus familias, las profesionales especialistas de escolarización combi-
nada y los docentes del centro ordinario. Los resultados muestran que este proyecto 
aporta grandes beneficios al alumnado del centro ordinario en cuanto a la adquisición 
de conductas más altruistas y empáticas respecto a la inclusión. Esto supone una ga-
nancia para nuestro alumnado, porque las oportunidades de interacción con iguales 
del centro de educación especial son muy reducidas, mientras que en el entorno nor-
mativo se multiplican. Supone una doble ganancia para el alumnado del centro ordi-
nario, por los valores que aporta el contacto con personas con discapacidad y porque 
en el contacto cotidiano se instruyen en herramientas y estrategias de forma natural 
que le servirán en el futuro si en su ejercicio profesional se encuentran con personas 
con autismo siendo ellos médicos, abogados, policías, etc.

PAlAbRAs clAve: Escolarización combinada; inclusión; beneficio mutuo; capacitación 
de iguales; empatía.
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Construyendo caminos: autodeterminación para jóvenes con discapacidad 
intelectual en la Universidad de Concepción. Chile

Lilian cAstRo DuRán1, Viviana vAllejos gARcíAs1, Gloria sAnzAnA vAllejos1 y Andrés jil gAlvez2

Universidad de Concepción1 y Universidad de Playa Ancha2. Chile

Autora principal: Lilian cAstRo DuRán

Universidad de Concepción. Chile
lilicastro@udec.cl

Resumen: Introducción. La autodeterminación es clave para el desarrollo personal 
de los jóvenes con discapacidad intelectual. Este programa se diseñó para potenciar 
las habilidades de autodeterminación mediante estrategias activas. Para la elaboración 
del programa se trabajó con la teoría de la Agencia Causal, que sugiere que los indi-
viduos son agentes activos en la construcción de sus propias vidas. Se implementó 
un estudio con un enfoque cuantitativo y cualitativo que midió el impacto del apoyo 
entregado por profesionales y estudiantes de la UDEC. Método. Se seleccionaron 9 
jóvenes con discapacidad intelectual que participaron de 20 talleres interactivos y 
actividades grupales centradas en la toma de decisiones, establecimiento de metas y 
habilidades sociales. Se aplicó un pretest y un pos test utilizando escalas estandarizada 
para evaluar las dimensiones de la autodeterminación antes y después de los apo-
yos. Además, se realizaron entrevistas a los padres,  a los profesores y a los propios 
jóvenes. Las sesiones se llevaron a cabo durante cinco meses, con una frecuencia de 
un taller semanal. Resultados. Los resultados del análisis mostraron un aumento en 
las puntuaciones del autoconcepto y empoderamiento tras el apoyo activo entregado 
por las tutoras y los profesores. Además, en el discurso de los entrevistados señalan 
una mejora en la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones y establecer metas 
personales, lo que se tradujo en una mayor participación en su entorno social. Con-
clusiones. El programa demostró que la implementación de estrategias activas en la 
enseñanza de la autodeterminación puede transformar positivamente la percepción 
que los jóvenes con discapacidad intelectual tienen de sí mismos. Los resultados su-
gieren que fomentar la autodeterminación no solo mejora el autoconcepto, sino que 
también empodera a los jóvenes, permitiéndoles ser más activos en su vida diaria. Se 
recomienda continuar desarrollando y expandiendo programas similares para maximi-
zar el potencial de estos jóvenes.

PAlAbRAs clAve: Autodeterminación; inclusión; empoderamiento; autoconcepto.
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Autoevaluación de Irrenunciables: proceso sistemático en AFANIAS

María Luisa cAzoRlA Ruiz, Hugo mAteu cAmARgo, Rocío ibáñez heRnAnDo, David lóPez blAnco, 
Miguel Ángel RivAs álvARez y José Ramón DíAz FeRnánDez

AFANIAS. España

Autora principal: María Luisa cAzoRlA Ruiz

AFANIAS. España
mcazorla@afanias.org

Resumen: Introducción. AFANIAS trabaja desde 2011 en la implementación del Mo-
delo de Calidad de Vida (Shalock y Verdugo, 2002) que comenzó con una evaluación 
para obtener una línea base de las dimensiones de calidad de vida con la Escala 
INICO-FEAPS. En 2018, iniciamos un pilotaje con Plena inclusión y la Universidad 
de DEUSTO para autoevaluarnos en los Irrenunciables: Roles de ciudadanía plena; 
Apoyos personalizados; y Oportunidades de inclusión. En 2022, se inició una nueva 
autoevaluación con la hipótesis del retroceso en los Irrenunciables en las PDID du-
rante la pandemia. A lo largo de todo el proceso de evaluación continua, desde 2011, 
han participado 1.652 personas (profesionales, familias y PDID), arrojando necesida-
des concretadas en planes de acción. Objetivos. Mantener activos los apoyos para la 
mejora de la situación de las personas en su calidad de vida; promover la voz, apoyos 
y oportunidades para las PDID; evaluar continuamente nuestro trabajo para adaptar 
la práctica profesional a las realidades individuales; establecer planes de acción con 
mayor impacto en las PDID. Método. Formación equipos; aplicación de la escala me-
jorada Evaluación de Irrenunciables; análisis y evaluación; y elaboración de informe 
y planes de acción. Resultados. Se evidencia un retroceso en las puntuaciones de los 
3 Irrenunciables de -0.30 puntos aproximadamente, excepto en “Oportunidades de 
Inclusión” con - 0.40. Conclusiones. Como Asociación, es preciso diseñar un Plan de 
Acción 2023-2025 que mejore: participación de familias en los Planes de Apoyo como 
red natural; adaptación cognitiva de los Planes Individuales; formación en derechos 
de PDID; participación en recursos comunitarios; y aumento redes de apoyo en torno 
a la persona.

PAlAbRAs clAve: Personas con discapacidad intelectual; bienestar emocional; fortale-
zas; calidad de vida; apoyos; accesibilidad.
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PARTICIPA, proyecto de investigación social sobre participación y discapacidad

Blanca cegARRA DueñAs, Joan sAuRí Ruiz, Gabriele cAttAneo, Alina Ribes mARtínez y Javier solAnA 
sánchez

Fundación Institut Guttmann. España

Autora principal: Blanca cegARRA DueñAs

Fundación Institut Guttmann. España
bcegarra@guttmann.com

Resumen: Introducción. El Institut Guttmann impulsa y dirige el proyecto de inves-
tigación e innovación social PARTICIPA, una iniciativa compartida con las entidades 
del Consejo Social y de Participación de la institución y otras organizaciones sociales 
colaboradoras. PARTICIPA nace con la finalidad de generar conocimiento útil para el 
colectivo de personas con discapacidad y para el conjunto de la sociedad, marcándose 
por objetivo final la transformación social y la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad. Objetivos. El proyecto PARTICIPA se centra en el análisis de 
las barreras y los facilitadores de la participación en la sociedad de las personas con 
discapacidad. Método. El estudio se vehicula a través de una página web, la cual reco-
ge la información a través de una serie de cuestionarios online (datos cuantitativos) y 
un foro online donde debatir y compartir experiencias (datos cualitativos). El proyecto 
ya cuenta con más de 2.000 personas registradas procedentes de todo el territorio 
español y de Andorra, y 14.719 cuestionarios cumplimentados sobre participación, ba-
rreras, autodeterminación, calidad de vida, etc. Los participantes en el estudio acceden 
al portal web con su usuario personal para responder los cuestionarios y participar en 
los foros de discusión. Resultados. En todas las dimensiones estudiadas (movilidad, 
empleo, vivienda, ocio, relaciones interpersonales y acceso a servicios) se identifican 
barreras físicas y sociales que restringen la participación en la sociedad, especialmente 
para las personas con mayor severidad de discapacidad y menores ingresos económi-
cos. Al mismo tiempo se ha evidenciado que tener una vida independiente y realizar 
actividades significativas se asocia con mayores niveles de calidad de vida y bienestar 
emocional. Conclusiones. Participar en la sociedad tiene un impacto positivo en la 
calidad de vida. Sin embargo, todavía existen muchas barreras que restringen esta 
participación y es urgente diseñar medidas para revertirlas.

PAlAbRAs clAve: Participación; barreras; facilitadores; discapacidad; innovación so-
cial.
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Desarrollo de una herramienta para aplicar estrategias de apoyo conductual 
positivo en entornos comunitarios

Lena cobos FeRReR De sAnt joRDi, Ana nicolAu nilsson y Luisa ARAnA mAnsell

Amadip Esment Fundació. España

Autora principal: Lena cobos FeRReR De sAnt joRDi

Amadip Esment Fundació. España
lcobos@esment.org

Resumen: Introducción. Construir entornos inclusivos implica capacitar y apoyar a 
esos entornos para que acompañen a las personas desde prácticas basadas en la escu-
cha y buen conocimiento aplicado. En este sentido, Esment Fundació, tiene el propó-
sito de defender los derechos de las personas, y transformar la comunidad.  Objetivo. 
Estar en la comunidad implica retos, y son mayores en personas con conductas pre-
ocupantes (CP). El objetivo es desarrollar prácticas para identificar y reducir riesgos 
de esas conductas, adaptando los entornos, mejorando el bienestar personal y garan-
tizando los derechos de todas las personas. Método. Para ello, Esment ha desarrolla-
do una herramienta que valora el riesgo de ocurrencia de CP en centros y entornos 
comunitarios. Esta valoración complementa otras acciones individuales o de equipo, 
enfocándose en el contexto como clave en la prevención y el bienestar. Se trata de 
valorar 25 estrategias preventivas en 5 áreas: personas y relaciones, entorno y activi-
dades, profesionales, planificación y organización y familiares/personas significativas. 
Cada área tiene ítems que se puntúan de 0 a 4 o según una escala Likert. Resultados. 
En 2023, se han evaluado todos los entornos de Esment y el 47 % requieren mejorar la 
información y hacerla más accesible, se detecta mayor riesgo en momentos y zonas de 
descanso, y el 23 % de los entornos deben mejorar adaptaciones de la comunicación. 
Algunos resultados muestran una adecuada aplicación de estrategias preventivas: el 
100 % de las personas tienen un plan de ACP y un profesional de referencia claro, y 
se ubican según sus necesidades de apoyo conductual. Conclusiones. Los datos han 
permitido implementar mejoras en cada entorno según el riesgo identificado, promo-
viendo contextos más inclusivos y seguros. Además, la valoración ayuda a una com-
prensión de ACP desde la práctica. Como mejoras, falta comparar datos de 2024 para 
saber si las mejoras implementadas han sido efectivas.

PAlAbRAs clAve: ACP; derechos; prevención; capacitación; entorno; convivencia.
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Universidad y discapacidad intelectual: valoración de un programa chileno para 
la mejorara de la calidad de vida

Paula contesse cARvAcho

Universidad de Nebrija. España
paula.contesse@gmail.com

Resumen: La educación universitaria es más que un camino hacia el mundo laboral. 
Ésta se relaciona con crear nuevas relaciones que pueden fortalecer sus habilidades 
interpersonales y conducir a nuevas amistades; aumentan las habilidades de indepen-
dencia y aprenden a gestionar sus vidas de una manera más eficaz; ofrece un mayor 
acceso al empleo y es una manera significativa de mejorar los índices de calidad de 
vida de todas las personas. Sin embargo esta experiencia no siempre ha estado dis-
ponible para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. El presente estudio tiene 
como objetivo conocer cómo un programa universitario chileno, destinado a jóvenes 
con DI afecta a su CdV en cada una de sus dimensiones, según la opinión de sus par-
ticipantes (alumnos, tutores y cuerpo docente). Se utilizó una metodología mixta en 
que en la primera fase se aplica la Escala Integral de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y se analizan los resultados considerando variables de 
curso, rol y género. Luego se contrastan resultados con la opinión de los estudiantes 
y tutores a través de grupos focales. Los resultados arrojan un incremento en todas 
las dimensiones de la CdV y en el índice total en los cursos superiores. Los padres 
evalúan con mejores puntajes que los estudiantes todas las dimensiones de la CdV. 
Todos los implicados creen que el programa ha contribuido a la mejora de la calidad 
de vida y manifiestan que hacen falta mayores instancias de participación con pares 
sin discapacidad. Se concluye que la vida universitaria contribuye no solamente a con-
seguir un empleo, sino que sobre todo a la inclusión social y a una mayor capacidad 
de autonomía, desarrollo personal y autodeterminación.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad intelectual; universidad; calidad de vida.

El hábitus de la discapacidad: condiciones de posibilidad desde un marco de 
derechos humanos

Samuel coRchete mARtínez , m.ª Ángeles QuesADA cubo y Dolores silvA sánchez

Universidad Pablo de Olavide. España

Autor principal: Samuel coRchete mARtínez

Universidad Pablo de Olavide. España
scormar1@alu.upo.es

Resumen: La presente comunicación persigue, partiendo de los conceptos de campo 
social y hábitus de Bourdieu, profundizar las nociones vinculadas al fenómeno disca-
pacidad desde un plano de derechos humanos. Considerar la doble existencia de lo 
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social, en tanto condiciones externas (traducidas en posición social histórica) y con-
diciones internas (traducido en disposiciones incorporadas por los agentes a lo largo 
de su existencia), permite abordar el fenómeno discapacidad desde una perspectiva 
relacional, posibilitando articular un análisis complejo que profundice e indague en 
torno al reconocimiento progresivo de derechos para las personas con discapacidad 
como cuestión relevante que mejora la posición de dichas personas. En relación con 
la tesis doctoral en curso, se presta especial atención a la modificación de la capacidad 
jurídica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (involucradas 
en procedimientos judiciales) y a la participación de la figura profesional facilitadora 
como garantía para asegurar el derecho a la participación igualitaria. Los resultados 
presentados se extraen del análisis llevado a cabo con personas expertas a través de 
entrevistas semiestructuradas y del análisis de contenido de legislación internacional. 
Se abordan las implicaciones sociales que derivan de la transformación directa de es-
pacios y estructuras incapacitantes, como por ejemplo la administración de justicia, el 
giro histórico que supone el viraje hacia nuevas tendencias en la previsión de apoyos 
así como el impacto que se produce en los modelos clásicos de la discapacidad. La 
exposición persigue abonar un terreno actual donde la conquista de derechos para 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se sitúa en el centro de un 
plano de políticas sociales, al mismo tiempo que demanda la promoción de ajustes 
normativos, ideológicos y sociales relevantes, con los que incidir de forma positiva en 
las condiciones de vida de dicha población.

PAlAbRAs clAve: Campo social; derechos; análisis complejo; acceso a la justicia; 
 facilitación judicial.

Cómo es el acceso a los medios de comunicación de las personas con discapacidad 
intelectual

José Luis coRRetjé AznAR

Plena inclusión España
josecorretje@plenainclusion.org

Resumen: Introducción. Queremos investigar cómo se produce el acceso a la infor-
mación periodística para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ya 
que pese a estar reconocido para toda la ciudadanía española en el artículo 20 de la 
Constitución Española y en el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad, éste se convierte en un derecho vulne-
rado. Objetivo. Conocer la dimensión de la oferta de medios de comunicación acce-
sibles para las personas con discapacidad intelectual en España. Y contar el proyecto 
Planeta Fácil, un medio accesible en formato de: diario digital, programa de radio 
(en RNE) y espacio televisivo (con la agencia de noticias Servimedia). Método. Para 
saber el acceso a medios de comunicación de las personas con discapacidad intelec-
tual y del desarrollo estamos realizando una encuesta online dirigida a este segmento 
de la población. También contabilizamos los datos y tendencias registradas en los 
tres canales/medios de Planeta Fácil. Resultados. Qué medios eligen para informarse, 
principales barreras para entender las noticias, etc. (todavía en fase de recopilación 
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de datos). Datos sobre el consumo informativo en los canales de Planeta Fácil: temas, 
secciones y protagonistas en sus versiones web, radio y TV. Conclusiones. Existe una 
oferta insignificante de medios de comunicación en España adaptados para permitir 
acceso a la información de actualidad para las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo. Se aprecia una necesidad urgente de abrir espacios en los medios de 
comunicación convencionales; o generar otros alternativos, como Planeta Fácil, para 
que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sean sujeto y objeto 
de la información periodística y accedan a un derecho fundamental que ahora está 
vulnerado.

PAlAbRAs clAve: Derecho a la información; accesibilidad cognitiva.

Necesidades percibidas de las personas con discapacidad visual

Víctor Omar DAbbAgh Rollán

ONCE. España
vdr@once.es

Resumen: Introducción. Las necesidades de las personas con discapacidad visual 
(PDV) evolucionan, especialmente en contextos tan cambiantes como el actual, por lo 
que es importante conocerlas de cara a darles respuesta. Consciente de esto, la Direc-
ción General de la ONCE inició en el 2023 un estudio exhaustivo sobre las necesidades 
e intereses de las PDV afiliadas a la Entidad. Objetivos. Identificar aquellos ámbitos en 
los que las personas afiliadas muestran más necesidades y dificultades, así como aque-
llos perfiles que presentan un mayor número de necesidades no cubiertas. Método. El 
estudio contó con una encuesta telefónica, suministrada a 4.717 personas afiliadas a la 
ONCE y la participación de 94 personas en entrevistas, grupos triangulares y grupos de 
discusión. Resultados. Los principales problemas a los que las PDV tienen que hacer 
frente en su vida diaria tienen que ver con la movilidad, la autonomía y las actividades 
cotidianas. Ello pone en relieve la importancia del servicio de rehabilitación, servicio 
que un mayor número de PDV considera como el más importante para su día a día, 
seguido del apoyo psicosocial y el voluntariado. En cuanto a los perfiles a los que 
se debería prestar una mayor atención se identificaron a: las personas mayores (es-
pecialmente quienes cuentan con más de 74 años y quienes viven solas), el colectivo 
de jóvenes, quienes la discapacidad les ha sobrevenido recientemente, quienes tienen 
dificultades económicas para llegar a fin de mes, quienes tienen hijos menores a su 
cargo y quienes viven en centros residenciales. Conclusiones. Las necesidades de las 
PDV son variadas y estas difieren en función del perfil de la persona y su situación 
vital. Al atender a los resultados de esta investigación se estará en mejores condiciones 
de prestar unos servicios más personalizados y ajustados a su realidad.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad visual; necesidades; vulnerabilidad; atención perso-
nalizada.
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Estudio cualitativo sobre autorregular el estrés en trastorno mental grave según 
la experiencia laboral

Madalin Marian Deliu1, Felipe soto PéRez1, Alba AzA heRnánDez1, Andrea lettieRi2 y Miguel 
Ángel veRDugo Alonso1

Universidad de Salamanca. INICO1 y Fundación Intras2. España

Autor principal: Madalin Marian Deliu

Universidad de Salamanca. INICO. España
madalindeliu@usal.es

Resumen: Introducción. El estrés y la ansiedad son afecciones globales que generan 
gran incapacidad, especialmente en personas con trastorno mental grave (TMG), quie-
nes enfrentan vulnerabilidades biológicas y psicosociales que afectan su capacidad de 
afrontamiento (Vigod y Stewart, 2009). Estas personas son más propensas al estrés y 
la ansiedad debido a las demandas internas y contextuales a las que están sometidas. 
En particular, el estrés laboral crónico ha sido identificado como una de las principales 
causas de discapacidad e impacto negativo en la salud mental y física (Dewa et al., 
2007; Duchaine et al., 2020). El empleo, sin embargo, puede aportar beneficios impor-
tantes, como el desarrollo de la autoconfianza y la integración social en personas con 
TMG (Drake y Wallach, 2020). Por ello, la experiencia laboral es un factor relevante 
para estudiar la autorregulación de la ansiedad y el estrés en esta población. Objeti-
vos. El objetivo principal fue explorar las diferencias en las habilidades de autorregula-
ción de personas con TMG según su experiencia laboral. Método. Se realizaron 4 gru-
pos focales (2 con experiencia laboral y 2 sin experiencia), aplicando una entrevista 
semiestructurada. Cada sesión duró 1.5 horas, con dos entrevistadores y fue grabada 
para su posterior análisis. El análisis de contenido dirigido se basó en una adaptación 
del modelo de autorregulación de Pintrich (2000), identificando fases (conceptuali-
zación, monitorización, acción y reflexión) y áreas (cognitivo, motivacional-afectivo, 
comportamental-fisiológico y contextual). Resultados. Los resultados mostraron dife-
rencias claras entre los grupos. Las personas con experiencia laboral demostraron 
mayores habilidades de autorregulación, especialmente en el área motivacional a lo 
largo de las diferentes fases. Conclusiones. La experiencia laboral influye positivamente 
en las habilidades de autorregulación de la ansiedad y el estrés en personas con TMG, 
especialmente en aspectos motivacionales-afectivos del proceso.

PAlAbRAs clAve: Autorregulación; ansiedad; estrés; trastorno mental grave; experien-
cia laboral; estudio cualitativo.
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Metodología para la priorización de actuaciones para mejorar la accesibilidad en 
paradas de autobús

Juan Luis eloRDuy gonzález1, Yesica Pino esPinosA1, Ángel M. gento municio1 y Asunción eloR-
Duy gARcíA2

Universidad de Valladolid1 y Cocemfe Castilla y León2. España

Autor principal: Juan Luis eloRDuy gonzález

Universidad de Valladolid. España
juanluis.elorduy@uva.es

Resumen: Introducción. Esta comunicación presenta una metodología para prio-
rizar intervenciones en paradas de autobús, con objeto de mejorar la accesibilidad 
en el transporte público, aspecto clave para la inclusión social y para que todas las 
personas participen equitativamente en la sociedad. Previamente se diseñó una meto-
dología que evalúa la accesibilidad desde la perspectiva de la autonomía y seguridad 
del usuario, analizando las barreras e identificando mejoras mediante observación 
estructurada. Dado que muchas ciudades enfrentan limitaciones técnicas y presupues-
tarias, es crucial priorizar las intervenciones para maximizar su impacto, enfocándolas 
en paradas que beneficien a más usuarios, estén estratégicamente ubicadas y donde 
las soluciones sean más factibles. Objetivos. Diseñar una metodología para priorizar 
las intervenciones según dos criterios: personas afectadas y complejidad de la solu-
ción, optimizando los recursos disponibles y maximizando el impacto de las mejo-
ras.  Método. Se analizaron dos criterios: personas afectadas, que mide la cercanía a 
servicios esenciales y el nivel de uso de la parada; y complejidad de la solución que 
evalúa la viabilidad técnica y económica de la mejora. Estos criterios se combinaron 
en una matriz que clasifica las paradas en cinco niveles de prioridad: crítica, muy alta, 
alta, moderada y baja. La metodología se validó empíricamente en Segovia, analizando 
149 paradas mediante observación estructurada y aplicando la matriz en 30 paradas 
seleccionadas. Conclusiones. La aplicación del método permitió identificar las paradas 
más estratégicas, facilitando la toma de decisiones y optimizando la asignación de re-
cursos. La validación empírica demostró la eficacia de la metodología en un contexto 
real, evidenciando su aplicabilidad y utilidad. Esta herramienta estratégica permite a 
las administraciones públicas y operadores de transporte priorizar eficientemente las 
actuaciones en paradas, maximizando el impacto y fomentando comunidades inclu-
sivas. Se deben considerar desafíos como limitaciones presupuestarias y la necesidad 
de coordinación interinstitucional para mejorar la accesibilidad al transporte público.

PAlAbRAs clAve: Accesibilidad; diseño universal; discapacidad física; transporte pú-
blico; matriz de priorización.
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Promoción de la inclusión social en la atención de día: estrategias y resultados 
clave

Luisa M.ª enRíQuez tAuleR

Centro Especial Padre Zegrí. España
direccion@centropadrezegri.es

Resumen: Introducción. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad ha llevado a un cuestionamiento sobre las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad intelectual, especialmente si viven en instituciones. En este 
contexto, nuestra entidad realizó un estudio para evaluar la inclusión social en el Ser-
vicio de atención de día, basado en el modelo de calidad de vida de Schalock y Ver-
dugo. Objetivo. Desarrollar estrategias que permitan a las personas con discapacidad 
alcanzar una vida significativa en su entorno habitual, participando activamente en su 
comunidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia. Método. Se recopiló información 
sobre la inclusión social en el período 2016-2018 utilizando las escalas San Martín e 
INICO-FEAPS en el servicio de Atención de Día. Se analizaron las oportunidades para 
conocer otros entornos, la participación en actividades fuera del centro o en activida-
des inclusivas y el uso de entornos comunitarios mediante listas de comprobación y 
registros de actividades. Entre 2018-2024 se diseñó e implantó un plan de mejora diri-
gido a todas las personas usuarias de los Centros Ocupacionales que incluyó: evaluar 
la oferta de recursos comunitarios, establecimiento de alianzas, mantener y ampliar 
programas en la comunidad y garantizar un mínimo anual de actividades de inclu-
sión. Se desarrollaron acciones a nivel de microsistema, mesosistema y macrosistema. 
Resultados. La última medición de calidad de vida indica un aumento significativo en 
los índices de calidad de vida y de inclusión social en los grupos participantes, com-
parados con aquel que no participó. Las diferencias a nivel objetivo y subjetivo fueron 
significativas con un nivel de confianza del 95%. Conclusiones. Es esencial apoyar la 
inclusión de personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida, 
sentido de pertenencia y autonomía, creando comunidades inclusivas mediante políti-
cas que promuevan espacios públicos accesibles y participación social.

PAlAbRAs clAve: Inclusión; participación; pertenencia; oportunidades; entornos 
 comunitarios; comunidades inclusivas.
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Sensibilización y capacitación: caminos para la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en el aula regular

Nansi María esPinAl lunA, Dania Josefina suRiel cAstilo y Gladis DíAz cAmAcho

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana

Autora principal: Nansi María esPinAl lunA

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana
nansi.espinal@isfodosu.edu.do

Resumen: Introducción. La inclusión de estudiantes con discapacidad en las escuelas 
regulares de la República Dominicana es un desafío importante. Su mejora implica ac-
ciones de sensibilización y programas de capacitación para docentes desde su forma-
ción inicial. Equipar a los futuros docentes con las herramientas y estrategias basadas 
en el Diseño Universal para el Aprendizaje, permitirá diseñar recursos didácticos para 
atender la diversidad en el aula. Objetivo. Se diseña un proyecto de formación orien-
tado al diseño de recursos didácticos accesibles para favorecer la inclusión de estu-
diantes con discapacidad en las aulas regulares. Método. Se consideró la metodología 
de investigación-acción, con un enfoque cualitativo. Participaron 25 estudiantes de la 
licenciatura de Lengua y Literatura durante el curso 2023-2024. Se utilizaron técnicas 
como la observación, el diario reflexivo y la encuesta de satisfacción. Se implementó 
en distintas fases: sensibilización, formación, diseño de recursos y evaluación. Resul-
tados. Las actividades y estrategias implementadas favorecieron la sensibilización, la 
empatía y el compromiso social de los participantes. Esto se evidencia en la calidad de 
los recursos elaborados, teniendo en cuenta distintas necesidades de apoyo educativo. 
A partir de las prácticas, los participantes comprendieron que los recursos accesibles 
no solo favorecen a los alumnos con discapacidad, sino que potencian el aprendizaje 
y la participación de todos de forma equitativa. Se cuenta con un banco de recursos 
y algunos han sido difundidos en actividades académicas, promoviendo su uso para 
atender la diversidad en el aula regular. Conclusiones. La integración del Diseño Uni-
versal para el Aprendizaje (DUA) en la formación de futuros docentes es una estrategia 
clave para promover prácticas educativas inclusivas. Esta propuesta permitirá a los 
futuros educadores no solo adquirir conocimientos teóricos, sino también desarrollar 
habilidades prácticas a través de la elaboración de recursos accesibles que impactan 
directamente en la calidad del aprendizaje de todos.

PAlAbRAs clAve: Sensibilización; accesiblidad; educación inclusiva; recursos para el 
aprendizaje; formación inicial.
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Análisis comparativo de la asistencia personal: España y experiencias europeas

Laura estebAn sánchez, Patricia nAvAs mAcho, Virginia AguAyo RomeRo, Laura gARcíA Domínguez 
y Natalia AlvARADo toRRes

Universidad de Salamanca. INICO. España

Autora principal: Laura estebAn sánchez

Universidad de Salamanca. INICO. España
lauraestesa@usal.es

Resumen: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
establece el derecho de todas las personas a vivir de manera independiente (ONU, 
2006). La asistencia personal (AP) constituye una herramienta clave en el ejercicio de 
este derecho que los Estados deben garantizar (CRPD, 2017; ONU, 2006). Sin embar-
go, la Convención no estipula el modo en que deben gestionarse los servicios de AP 
(Baptista y Marlier, 2022). Esto se traduce en diversos modelos de gestión del servicio 
y diferencias en la implementación entre distintos países y territorios (Nally et al., 
2021). Objetivo. Analizar la implementación y regulación de la figura del asistente 
personal en el contexto europeo y establecer líneas de mejora en la implementación 
del servicio en España. Método. Se revisaron fuentes primarias y secundarias sobre la 
implementación y regulación del servicio de AP en 30 países, para comparar y analizar 
similitudes y diferencias en base a 13 criterios definidos previamente por un grupo de 
personas expertas en discapacidad tras la revisión de la legislación vigente en países 
con largo recorrido en AP. Resultados. Se presentará un análisis comparativo de los 30 
países en cuanto a la existencia del asistente personal y posibilidad de recibir dicho 
servicio, los mecanismos de oferta y financiación, elegibilidad, límites en contextos de 
prestación del servicio o el grado de control por parte de la persona con discapacidad, 
así como los requisitos formativos y condiciones laborales. Por último, se discutirán 
desafíos y líneas de mejora en la regulación y prestación del servicio. Conclusiones. Las 
diferencias encontradas dan lugar a desigualdades en el acceso a la AP y, por tanto, en 
el ejercicio del derecho a la vida independiente. Es necesaria una mayor regulación de 
la AP y que esta cumpla con los directrices de la Convención, otorgándole más control 
a la persona con discapacidad.

PAlAbRAs clAve: Asistencia personal; vida independiente; políticas públicas; apoyos; 
servicios.
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La autodeterminación de jóvenes con discapacidad intelectual: desarrollo de una 
intervención centrada en la familia

Sergi FàbRegues Feijóo1, Araceli ARellAno toRRes2 y Cristina mumbARDó-ADAm3

Universitat Oberta de Catalunya1, Universidad de Navarra2 y Universidad de Barcelona3. 
España

Autor principal: Sergi FàbRegues Feijóo

Universitat Oberta de Catalunya. España
sfabreguesf@uoc.edu

Resumen: Introducción. Las familias desempeñan un papel importante en la pro-
moción de la autodeterminación de los jóvenes con discapacidad intelectual (DI) al 
proporcionarles oportunidades de aprendizaje y un entorno familiar de apoyo. Obje-
tivo. El objetivo de esta comunicación es presentar el diseño de un proyecto orientado 
a desarrollar una intervención basada en la evidencia, centrada en la familia, que se 
ajuste a sus necesidades. También se presentaran los resultados preliminares de la 
primera fase del proyecto. Método. El estudio se basa en un diseño mixto multietapa 
organizado en tres fases secuenciales. La fase 1 consistirá en un diseño cualitativo de 
teoría fundamentada basado en entrevistas cualitativas y en la técnica de la foto elici-
tación con familias de jóvenes con DI; la fase 2 implicará un mapeo conceptual grupal 
participativo con jóvenes con DI, junto con sus familias y profesionales; y la fase 3 
se basará en una técnica de diseño de intervenciones conocida como “intervention 
mapping”. En la fase 1, la recogida de datos se basa en entrevistas semiestructuradas 
y en la técnica de la fotoelicitación con la madre, el padre o el/la cuidador/a principal 
de la persona con DI. Los participantes incluyen veinte familias de jóvenes con DI. 
Resultados. Se exponen los resultados preliminares de la investigación y el potencial 
de la metodología empleada para el estudio de la autodeterminación en personas con 
DI en contextos privados y de difícil acceso, como el hogar. Conclusiones. Este estudio 
es un primer paso importante en la construcción de conocimiento basado en evidencia 
sobre las formas en que se desarrolla y apoya la autodeterminación en jóvenes con DI 
en el hogar, delineando una serie de puntos de intervención que deberán probarse 
en estudios futuros.

PAlAbRAs clAve: Intervención; familias; autodeterminación.
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Transformando miedos en oportunidades: realidad virtual para personas con 
discapacidad intelectual

Ainhoa FeRnánDez AlcAiDe y María nAvA Ruiz

Fundación Juan XXIII. España

Autora principal: Ainhoa FeRnánDez AlcAiDe

Fundación Juan XXIII. España
afernandeza@fundacionjuan23.org

Resumen: Introducción. La realidad virtual ha demostrado ser una herramienta valio-
sa en el área de la psicología. Pese a su potencial, la investigación en el ámbito de la 
discapacidad intelectual es limitada. Por ello, asumimos como reto realizar un estudio 
que permita explorar como las nuevas tecnologías pueden beneficiar a este colectivo. 
Objetivo. Desarrollar y evaluar una intervención terapéutica que combina técnicas 
 clásicas de la psicología con las nuevas tecnologías para ayudar a personas con disca-
pacidad intelectual que presentan miedo a las escaleras, lo que les causa limitaciones 
significativas en su vida diaria. Método. Se realizó un diseño cuasi-experimental pre-
post con una muestra de diez participantes. La evaluación combinó técnicas cualitativas 
y cuantitativas. Durante las sesiones, los participantes fueron introducidos en entornos 
virtuales inmersivos que simulaban escaleras en diferentes contextos, proporcionando 
un espacio seguro en el que podían experimentar su miedo sin riesgo físico. Para me-
dir las respuestas emocionales y fisiológicas se utilizaron biosensores que registraron 
indicadores como la frecuencia cardíaca y la conductancia de la piel. Después de cada 
sesión, se completaron cuestionarios para evaluar su experiencia y los cambios en su 
percepción del miedo. Resultados. Todos los participantes mostraron una disminución 
significativa de la ansiedad, y fueron capaces de subir y bajar las escaleras que antes 
evitaban, lo que repercutió positivamente en su calidad de vida. El uso de las nuevas 
tecnologías ha permitido superar algunas limitaciones al aplicar las técnicas clásicas 
de la psicología, especialmente en personas con discapacidad intelectual, que a me-
nudo presentan dificultades con el razonamiento abstracto. Conclusiones. Este estudio 
resalta el potencial de las nuevas tecnologías como herramientas complementarias en 
la terapia, proponiendo un enfoque no invasivo, adaptable y accesible para personas 
con discapacidad intelectual que se podría utilizar para otros tipos de miedos y fobias.

PAlAbRAs clAve: Nuevas tecnologías; realidad virtual; biosensores; discapacidad inte-
lectual; miedo a las escaleras.
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Asociación del control postural con las necesidades de apoyo en personas con 
discapacidad intelectual

Eva FeRnánDez bARó1, Ignacio Díez vegA2, Jesús seco cAlvo2 y María Mercedes RegueRA gARcíA2

Asprona Bierzo1 y Universidad de León2. España

Autora principal: Eva FeRnánDez bARó

Asprona Bierzo. España
efernb03@estudiantes.unileon.es

Resumen: Introducción. El envejecimiento de las personas con discapacidad intelec-
tual (DI) supone un reto para instituciones, profesionales y familias. El deterioro del 
control postural asociado a este proceso provoca caídas e inactividad física, incremen-
tando las necesidades de apoyo y afectando a la calidad de vida de esta población. 
Objetivos. Analizar la relación entre el control postural y las necesidades de apoyo 
y determinar si existen diferencias en los sistemas del control postural según el nivel 
de necesidades de apoyo. Método. Se realizó un estudio transversal con 45 adultos 
con DI leve o moderada. Se recogieron las puntuaciones del Balance Evaluation Sys-
tems Test (BESTest) totales y de sus categorías (restricciones biomecánicas, límites 
de estabilidad-verticalidad, anticipación, respuestas posturales, orientación sensorial 
y estabilidad en la marcha) y los resultados de la Escala de Intensidad de Apoyos 
(SIS). La muestra se dividió en dos grupos según las necesidades de apoyo. Se utili-
zó el coeficiente de correlación de Spearman y la prueba U de Mann-Whitney para 
muestras independientes y comparar el control postural según el nivel de necesidades 
de apoyo. Resultados. Existe una relación inversa y moderada entre la puntuación 
total del BESTest y todas las dimensiones de las necesidades de apoyo analizadas. Se 
describen diferencias significativas con un tamaño del efecto medio según el nivel de 
las necesidades de apoyo en los sistemas de anticipación y estabilidad en la marcha. 
Conclusiones. El control postural se asocia con las necesidades de apoyo en personas 
con DI. El control postural anticipatorio y la estabilidad en la marcha establecen dife-
rencias entre los grupos de necesidades de apoyo; aquellas con mayores necesidades 
de apoyo presentan un control postural más deficitario.

PAlAbRAs clAve: Envejecimiento; caídas; sistemas del control postural; apoyos; dis-
capacidad intelectual.
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Repercusiones del malestar docente en la inclusión del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo

Noelia FloRes RobAinA, Cristina jenARo Río, Álvaro bejARAno mARtín, Virginia AguAyo RomeRo y 
Felipe soto PéRez

Universidad de Salamanca. INICO. España

Autora principal: Noelia FloRes RobAinA
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Resumen: Introducción. La profesión docente es una de las más vulnerables y con 
mayor riesgo a experimentar desgaste emocional y burnout. Factores como la relación 
educativa, o la dedicación personal y emocional, además del marcado carácter voca-
cional de esta profesión justifican este hecho. En el caso de los maestros que atienden 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), el tipo de dis-
capacidad, los problemas conductuales, la severidad de la discapacidad o no disponer 
de recursos materiales, ni formativos con que dar una respuesta educativa adecuada 
impactan en la salud del docente y menoscaban el derecho a la inclusión del alumno. 
Objetivos. 1) Conocer si los docentes que atienden diariamente a alumnos con NEAE 
experimentan malestar docente; 2) analizar factores de riesgo y protectores asociados 
al burnout; 3) determinar las consecuencias del burnout en la salud del docente y en 
la atención del alumnado con NEAE. Método. En este estudio transversal ex post facto 
participaron 64 docentes de diferentes centros educativos ordinarios y etapas educati-
vas que atienden en el aula a alumnos con NEAE y a quienes se evaluó el síndrome de 
burnout, la resiliencia, la ilusión por el trabajo y la calidad de vida relacionada con la 
salud. De manera adicional se empleó la metodología cualitativa para conocer la opi-
nión de los docentes respecto a la atención a la diversidad en el aula y sus dificultades 
para llevarla a cabo. Resultados. Los resultados evidenciaron la presencia de burnout 
en la muestra. Se encontraron asociaciones significativas con variables contextuales 
y repercusiones del malestar docente en la salud y atención al alumnado con NEAE 
dificultando su inclusión educativa. Conclusiones. Se precisa mejorar el currículo for-
mativo del maestro y poner en marcha intervenciones en los centros educativos para 
actuar sobre el estrés y promover el bienestar docente.

PAlAbRAs clAve: Malestar docente; burnout; profesores; inclusión educativa; necesi-
dades específicas de apoyo educativo (NEAE); evaluación.
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MoCADiD: herramienta para ayudar al diagnóstico diferencial de autismo
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AlmeiDA
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Autora principal: María del Sol FoRteA sevillA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España
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Resumen: Introducción. Diferenciar el trastorno del espectro autista (TEA) de otras 
condiciones del neurodesarrollo puede resultar difícil debido al solapamiento de los 
síntomas. Durante mucho tiempo no se ha tenido en cuenta la evaluación motora 
en el autismo, y es evidente que las personas con autismo tienen problemas con el 
desarrollo y control motor. Estudios recientes demuestran que las alteraciones mo-
toras son prevalentes en individuos con autismo, pero, existen pocas herramientas 
específicas para evaluarlas. El uso generalizado de dispositivos móviles con pantalla 
táctil permite recopilar datos exhaustivos más allá de las señales visuales, tales como 
perfiles de velocidad, pausas y tiempo necesario para completar tareas de dibujo y 
escritura. Objetivos. Mejorar las técnicas de evaluación y diagnóstico de TEA utilizadas 
por psicólogos y diseñar herramientas eficaces y fáciles de usar por clínicos. Método. 
Se analiza la señal cinemática recogida a través del software desarrollado para iPad 
(MoCADiD), cuando el sujeto realiza la tarea estandarizada “copia de diseños” de la 
NEPSY-II. Se obtienen medidas concretas de velocidad, precisión, pausas y tiempo 
empleado mientras se realiza dicha tarea. Las tareas se administran a niños con autis-
mo y con desarrollo típico. Resultados. Los niños con TEA son más lentos, hacen más 
pausas y no sincronizan bien sus movimientos al dibujar, centrándose más en copiar la 
figura que en simplificar el patrón, hecho común en la población con desarrollo típico. 
Conclusiones. Los primeros resultados obtenidos permiten diferenciar niños con TEA 
de niños con desarrollo típico. Los datos obtenidos en una población representativa de 
autismo servirán para diseñar herramientas de uso fácil y rápido para los clínicos, me-
jorando así el diagnóstico diferencial entre diferentes condiciones del neurodesarrollo.

PAlAbRAs clAve: Autismo; diagnóstico diferencial; señales motoras; iPad.
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Taggeado y revisión de datos en el aprendizaje automático como vía de inclusión 
laboral

Natalia gAlbán ojeR y Susana echeveRRíA zunzARRen

Colegio Educación Especial El Molino. España

Autora principal: Natalia gAlbán ojeR

Colegio Educación Especial El Molino. España
ngalban@centroselmolino.org

Resumen: Introducción. El Curso de Especialización en Inteligencia Artificial es un 
plan formativo ofertado en el Colegio de Educación Especial El Molino perteneciente 
a la Fundación Ciganda Ferrer y sustentado por el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. Está destinado a personas con discapacidad intelectual que, tras 
finalizar su etapa escolar, desean ampliar sus competencias profesionales en el ámbito 
del entrenamiento de sistemas de Aprendizaje Automático. Objetivo. El objetivo del 
curso es, bajo el derecho al aprendizaje permanente, el desarrollo de habilidades di-
gitales aplicadas al taggeado y revisión de datos en sistemas de inteligencia artificial, 
para promover la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual 
en sectores tecnológicos digitales y de la inteligencia artificial. Está enmarcado dentro 
de las siguientes metas de la Agenda 2030: 4.4 Aumento de las competencias para ac-
ceder al empleo; 8.5 Lograr el pleno empleo y el trabajo decente; y 10.3 Garantizar la 
igualdad de oportunidades. Método. La metodología consiste en una evaluación previa 
de la competencia digital para después, a través del trabajo de los módulos formativos 
de Digitalización, Ciberseguridad, Programación, inglés básico, Ámbito Sociolingüís-
tico y Formación y Orientación Laboral, el alumnado lleve a cabo el aprendizaje de 
tareas específicas de taggeado y revisión de datos. La evaluación final de estos apren-
dizajes se concreta en la realización del Perfil Sociolaboral y Digital de cada alumno/a 
para incorporar en su curriculum vitae. Resultados. El resultado obtenido hasta la 
fecha es la ampliación de la competencia profesional de 10 personas con discapacidad 
intelectual en el ámbito de tareas auxiliares de inteligencia artificial. Actualmente otras 
10 personas se encuentran cursando este plan formativo. Además, supone la sensibi-
lización de empresas tecnológicas respecto al potencial de este colectivo. Conclusión. 
Se concluye la necesidad de habilitar nuevos itinerarios formativos en el mundo digital 
para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual.

PAlAbRAs clAve: Formación; competencia digital; inteligencia artificial; empleo.
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Proyecto de vida en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

Flaviana gARcíA

Fundación AFIDI. Argentina
fgarcia@afidi.com.ar

Resumen: Introducción. El proyecto de vida es esencial para todas las personas, ya 
que refleja sus metas y deseos a lo largo del tiempo. Para las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo (PCDID), la creación de un proyecto de vida presenta 
desafíos únicos, como el acceso a apoyos adecuados, la participación en la toma de de-
cisiones y el reconocimiento de sus capacidades. Este estudio explora cómo las PCDID 
desarrollan sus proyectos de vida y cómo se pueden mejorar estos procesos desde una 
perspectiva inclusiva y centrada en la persona. Objetivo. El objetivo principal de esta 
investigación es identificar los factores que influyen en la construcción y seguimiento 
de un proyecto de vida en PCDID, con el fin de proponer estrategias que faciliten 
su autonomía, participación y realización personal. Método. Se emplea un enfoque 
cualitativo basado en entrevistas en profundidad con PCDID, y encuestas a familiares 
y profesionales. Los datos se analizan mediante codificación temática, identificando 
patrones y categorías relevantes sobre la concepción y avance de los proyectos de vida. 
Resultados. Los resultados preliminares indican que las PCDID enfrentan barreras signi-
ficativas en la creación de proyectos de vida, como la falta de apoyos personalizados y 
una limitada participación en decisiones. No obstante, se destacan experiencias donde 
el acompañamiento adecuado y el apoyo familiar resultan claves para su desarrollo 
personal. Los profesionales enfatizan la importancia de la autodeterminación y la plani-
ficación centrada en la persona. Conclusiones. La construcción de un proyecto de vida 
en PCDID es posible con los apoyos adecuados. Es fundamental promover un enfoque 
centrado en la persona, respetando su autonomía y permitiendo su participación acti-
va. Las intervenciones deben priorizar el fortalecimiento de habilidades para la toma 
de decisiones y garantizar el acceso a recursos que les permitan alcanzar sus metas.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad; proyecto de vida; apoyos; enfoque centrado en la 
persona; participación.

Evaluación de planes de apoyo conductual positivo en aulas estables

Jesús gARcíA Alonso1, Ane beRmejo lloPis1, Haizea AyestA DuQue1, Irma isAsA Finó1, Izaro AlzA 
Puente1 y Verónica véliz vAlenzuelA2

Gautena1 y Consultora externa2. España

Autor principal: Jesús gARcíA Alonso

Gautena. España
jesusgarcia@gautena.org

Resumen: El presente estudio aborda la eficacia de los Programas de Apoyo Conduc-
tual Positivo, PACP, en el contexto de las Aulas Estables del Servicio de Educación de 
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Gautena. Los objetivos han sido avanzar en el conocimiento del efecto de la aplicación 
de los PACP, junto con el planteamiento de acciones correctivas futuras en su diseño y 
aplicación. La hipótesis general es la mejora conductual tras la aplicación de los PACP. 
Las hipótesis específicas son: H1 es la disminución de la frecuencia de las incidencias 
registradas, H2 es la disminución de la intensidad de las incidencias registradas, H3 es 
la percepción mayoritariamente positiva de las estrategias implementadas en los PACP. 
Se evaluó mediante la aplicación de instrumentos de registro de la frecuencia e intensi-
dad de las conductas inadaptadas, junto con cuestionarios de valoración de la eficacia 
de las estrategias propuestas en los PACP por parte de los equipos docentes de las 
aulas estables. La muestra estuvo compuesta por 12 alumnos y alumnas con diagnós-
tico de TEA y discapacidad intelectual de entre 7 y 19 años. Los resultados mostraron 
un tamaño del efecto grande (rb = 0.515) en la disminución de la frecuencia de las 
alteraciones conductuales, sin alcanzar diferencias significativas, W = 50; p = 0.142, 
un tamaño del efecto moderado (rb = 0.394) en la intensidad de estas conductas, sin 
diferencias significativas, W = 46; p = 0.265, y una valoración de efectividad media-alta 
del 72% de las estrategias propuestas en los PACP.

Los datos obtenidos constatan que la aplicación de los PACP contribuye a una 
mejora de las alteraciones conductuales, sin conseguir su eliminación, por lo que ins-
tamos a continuar el estudio de éstas y su relación con los PACP.

PAlAbRAs clAve: Planes de apoyo conductual positivo; evaluación; crisis conductua-
les; aulas estables.

Vida independiente en personas con parálisis cerebral: la opinión de los familiares

Laura gARcíA Domínguez, Virginia AguAyo RomeRo, Laura estebAn sánchez, Natalia AlvARADo 
toRRes y Miguel Ángel veRDugo Alonso

Universidad de Salamanca. INICO. España

Autora principal: Laura gARcíA Domínguez

Universidad de Salamanca. INICO. España
lauragarciad@usal.es

Resumen: Introducción. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) reconoce el derecho de todas las per-
sonas con discapacidad a tener una vida independiente. Las personas adultas con 
parálisis cerebral generalmente residen en entornos asistenciales o en los domicilios 
familiares, donde reciben apoyos extensos por parte de sus cuidadores para realizar 
sus actividades diarias. La visión de los familiares es clave para entender las decisio-
nes que se toman sobre su vida independiente. Objetivo. Investigar la percepción 
de los familiares de las personas con parálisis cerebral sobre la vida independiente 
y los apoyos necesarios para poder alcanzarla. Método. Un total de 163 familiares 
de personas con parálisis cerebral pertenecientes a cuatro comunidades autónomas 
fueron entrevistados. Las preguntas realizadas versaban sobre diferentes aspectos re-
lacionados con la vida independiente de sus familiares, los apoyos que recibían, y la 
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información de la que  disponían. Las entrevistas fueron transcritas y posteriormente 
analizadas  cualitativamente por dos evaluadoras distintas. Se realizó un análisis temá-
tico del contenido, utilizando para ello el software Atlas.ti. Resultados. Cuatro grandes 
temas fueron encontrados en el análisis temático: independencia, apoyos, cuidador 
familiar, bienestar de la persona con parálisis cerebral. El acuerdo inter-jueces encon-
trado en todos los temas fue sustancialmente alto. Conclusiones. Hay que asegurar que 
las personas con parálisis cerebral tengan la libertad de decidir dónde, cómo y con 
quién vivir, ya que resulta esencial para garantizar su derecho a vivir de manera inde-
pendiente. En este proceso, la perspectiva de los familiares resulta fundamental para 
que las decisiones tomadas en esta dirección estén en consonancia con su bienestar 
y la calidad de vida.

PAlAbRAs clAve: Vida independiente; parálisis cerebral; familias; análisis temático.

Conductas disruptivas en infantes con trastorno del espectro del autismo y 
alteraciones de la comunicación

Isabel gARcíA gARcíA1, Manoel bAñA cAstRo2, María FiuzA AsoRey2, Silvia sieRRA mARtínez3 y Eda 
DömmeR4

Universidad de A Coruña1, Universidad de Santiago de Compostela2, Universidad de Vigo3. 
España y Bilecik Seyh Edebali University4. Turquía

Autora principal: Isabel gARcíA gARcíA

Universidad de A Coruña. España
isabel.garcia.garcia@udc.es

Resumen: Los niños con trastorno del espectro del autismo (TEA) suelen presentar 
conductas alteradas y disfuncionales, cuando se comportan, que están directamente 
ligadas a la falta de poder comunicar sus necesidades y demandas. La enseñanza de 
una comunicación funcional es de vital importancia durante los periodos evolutivos, 
ya que permite que los niños aprendan a expresar sus necesidades o deseos, reducien-
do el nivel de estrés al ser comprendidos por las personas que comparten su vida. Esta 
investigación cuenta con una muestra de 209 niños y niñas, de los cuales 111 tienen 
un diagnóstico de TEA y 98 son personas neurotípicas. Para el estudio, se seleccionan 
dos subgrupos en función de la edad siendo uno de 0 a 11 años y otro de 12 hasta 
19 años. El objetivo de este estudio es conocer la influencia de la comunicación en 
las conductas disruptivas que presentan los niños con TEA, así como su evolución a 
lo largo de su desarrollo y educación. Para ello, se utiliza el ICAP y el GARS-2 ad-
ministrándolo, recogiendo los datos y analizando los resultados a través del paquete 
estadístico SPSS-21. Se aplica un ANOVA y un análisis de correlación en función de las 
dimensiones de comunicación con la variable género y, posteriormente, un análisis de 
regresión binomial para poder establecer relaciones de causa y efecto y correlaciones 
entre las distintas variables analizadas. Los resultados obtenidos nos permiten señalar 
diferencias en conductas disruptivas de estos niños a lo largo de las etapas evolutivas 
en función de la existencia de comunicación o no. Se observa que, con el desarrollo, 
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siguen permaneciendo dificultades en la comunicación, aunque mejoran las conductas 
en determinadas situaciones y contextos de vida. La mejora está relacionada con el 
efecto de la comunicación funcional y su evolución en el tiempo con sus conductas.

PAlAbRAs clAve: Trastorno del espectro autista; comunicación funcional; conductas 
adaptativas; demandas y necesidades de atención educativa; entornos inclusivos.

Análisis y valoración de apoyos en empleo a trabajadores con discapacidad 
intelectual. Fundación AMÁS Empleo

Juan Carlos gARcíA heRnánDez, José Manuel moReno sánchez y Víctor De lA vegA Ricote

Fundación AMÁS Empleo. España

Autor principal: Juan Carlos gARcíA heRnánDez

Fundación AMÁS Empleo. España
jc.garcia@fundacion-amas.org

Resumen: La misión principal de la Fundación AMÁS empleo es prestar apoyos a 
los trabajadores con discapacidad intelectual para que tengan el proyecto vida que de-
sean. El equipo multidisciplinar de empleo decidió realizar un estudio con el objetivo 
de analizar los apoyos que habían recibido los trabajadores con discapacidad intelec-
tual y si estos habían impactado en su calidad de vida. Método. Se realizó el estudio 
con 226 trabajadores con discapacidad intelectual mediante cuatro fases: creación de 
una aplicación de registro de apoyos con las siguientes variables: edad, sexo, área de 
apoyo (laboral, social, personal y familia); segmentación de los apoyos (motivación 
laboral, continuo a la tarea, intermitente a la tarea, apoyo puntual, apoyo en entorno, 
nuevas incorporaciones, proceso de envejecimiento y apoyo emocional) y línea de 
activad laboral. Se pasó Escala Inico FEAPS tomando referencia ICV del autoinforme 
2021. Fase de registro de apoyo desde mayo 2021 a diciembre 2023 (6800 apoyos). Y 
se volvió a pasar la Escala Inico FEAPS tomando referencia ICV del autoinforme 2024. 
Los resultados que hemos obtenido nos han mostrado que existen diferencias en el 
área de apoyo según edad y sexo, además, nos ha posibilitado detectar necesidades y 
apoyos específicos para personas en proceso de envejecimiento y apoyo emocional/
salud mental. Finalmente, pudimos valorar la evolución de la calidad de vida percibida 
por los trabajadores a través de los ICV de los autoinformes (2021-2024) comparándolo 
con el número de apoyos y área de apoyos. Conclusiones. El estudio nos ha posibili-
tado tomar decisiones en formación y apoyos a los trabajadores dependiendo de su 
momento vital y línea de actividad laboral. Además, nos está facilitando establecer 
estrategias preventivas que posibiliten unos mejores apoyos para los trabajadores. Ac-
tualmente, continuamos registrando para seguir profundizando en los apoyos de los 
trabajadores y valorar si estos son los adecuados.

PAlAbRAs clAve: Apoyos; empleo; calidad de vida; trabajadores con discapacidad 
intelectual.
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Validación social de un programa de formación en prácticas basadas en evidencia 
en atención temprana

María del Mar gARcíA menDozA1, Cristina DíAz sánchez2, Yolanda sAlAt cuscó3 y Thaïs RosAl 
negRe4

CDIAT Sánchez-Grande Raposo ASPRODIQ1, y Clariane2, Fundació L’Espiga3 y CDIAP El 
Prat4. España

Autora principal: María del Mar gARcíA menDozA

CDIAT Sánchez-Grande Raposo ASPRODIQ. España
coordinacioncdiat@asprodiq.es

Resumen: Introducción. En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesi-
dad de programas de desarrollo profesional en prácticas basadas en la evidencia que 
aseguren la construcción de capacidades en los profesionales, de forma que adopten 
y usen dichas prácticas a su día a día. En este sentido, cobra relevancia no sólo que 
los PDP estén basados en la evidencia, sino su viabilidad, aceptación y sostenibilidad 
por parte de los que los profesionales (validación social). Objetivos. Explorar la per-
cepción de la participación en el programa de desarrollo profesional desde el punto 
de vista de los participantes (coordinadora y profesionales) y de los formadores para 
obtener una comprensión profunda de su experiencia. Método. Se empleó una meto-
dología cualitativa para explorar las experiencias de un profesional (coordinadora de 
centro) que ha participado en un programa de desarrollo profesional sobre prácticas 
basadas en la evidencia, y un formador que ha actuado como facilitador de la misma. 
Se recogen las percepciones de ambos, a través de preguntas reflexivas enfocadas a 
la percepción de la formación y su relevancia, el impacto que ha tenido, así como la 
identificación de retos y oportunidades. Resultados. La experiencia de ambos permite 
recoger hasta qué punto la formación fue adecuada, respondió a las demandas de 
los profesionales, tuvo aceptación e implicó un cambio en la práctica profesional, así 
como elementos de mejora del programa de desarrollo profesional. Conclusiones. El 
estudio de la validación social de un programa de desarrollo profesional capacitador 
permite comprender los procesos, procedimientos y condiciones que promueven o 
impiden la transferencia, adopción y uso de prácticas de intervención trabajadas en el 
contexto de un entorno cotidiano típico.

PAlAbRAs clAve: Atención temprana; desarrollo profesional; validación social; profe-
sionales; formadores.
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Competencias de diseño y autodeterminación: propuesta de inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual

Miriam gARcíA Páez, Xilda lobAto QuesADA y Hernando Efraín cAiceDo oRtíz

Universidad de Anáhuac. México

Autora principal: Miriam gARcíA Páez

Universidad de Anáhuac. México
miriam.garcia30@anahuac.mx

Resumen: La exploración de la creatividad y la autodeterminación para personas con 
discapacidad intelectual (DI) es un tema común en diversos proyectos artísticos, casi 
siempre con una aproximación terapéutica. A diferencia de lo anterior, la investigación 
de la que surge la presente comunicación se centra en la implementación de un mo-
delo de formación laboral, que promueva la autodeterminación (a través de la toma 
de decisiones y la generación de ideas) en el campo específico del diseño gráfico. La 
primera fase de la investigación que se comparte a continuación tuvo como objetivo 
identificar las relaciones entre: a) las habilidades y competencias que se requieren en 
el ámbito del diseño gráfico y b) los principios necesarios para desarrollar autode-
terminación en personas con DI. El método consistió en análisis de contenido docu-
mental-cualitativo, por medio de inferencias a través de categorías; las relaciones se 
establecieron utilizando la técnica de visualización de redes utilizando la herramienta 
Gephi. Las conexiones obtenidas se visualizaron en una matriz de redes, que permitió 
identificar patrones y relaciones entre a) y b). La matriz de redes visualizó vínculos 
entre aquellos indicadores de la autodeterminación a) que tienen más relaciones con 
las habilidades y competencias del diseño gráfico b). De lo anterior se desprenden tres 
conclusiones: 1) la técnica de visualización de redes resultó efectiva para identificar las 
relaciones entre las competencias necesarias para el desarrollo de la autodetermina-
ción con las utilizadas en el ámbito del diseño gráfico; 2) se identificaron relaciones 
específicas entre las competencias del diseño gráfico para cada uno de los doce in-
dicadores de la autodeterminación; y 3) las relaciones obtenidas permitieron detectar 
grupos por similitud que se utilizarán tanto para el diseño de los contenidos y la cons-
trucción de rúbricas de evaluación del modelo de formación laboral.

PAlAbRAs clAve: Autodeterminación; diseño; discapacidad intelectual; competencias; 
trabajo creativo.
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Análisis de la percepción sobre el derecho a la intimidad en personas con 
discapacidad intelectual

Mario gARcíA sánchez, Marta Del PAlAcio mARtínez, Héctor lAncho lAncho, Virginia mARiño Del 
Río, Jesús sánchez moReno y María Luisa cAzoRlA Ruiz

AFANIAS. España

Autor principal: Mario gARcíA sánchez

AFANIAS. España
mgarcia@afanias.org

Resumen: Introducción. En AFANIAS se creó una comisión de sexualidad compuesta 
por profesionales, familiares y persona con discapacidad intelectual y del desarrollo 
(PDID), a raíz de las necesidades detectadas tras pasar el Cuestionario para la Eva-
luación de la Implantación del posicionamiento respecto a la sexualidad de Plena 
inclusión. En este cuestionario la dimensión que menor puntuación obtuvo fue la de 
intimidad y por ello se priorizó. Objetivos. Conocer la percepción de las PDID y los 
profesionales respecto al derecho a la intimidad y comparar ambas perspectivas; e 
identificar qué aspectos concretos de la dimensión intimidad tienen más margen de 
mejora y establecer un plan por tipología de servicios. Método. Se elaboró una encues-
ta sobre el derecho a la intimidad, basándose en el cuestionario anteriormente citado, 
con una adaptación para PDID y otra para profesionales. La muestra consta de 177 
PDID y 96 profesionales de AFANIAS. Se ha realizado un análisis de los resultados, 
comparando las medias totales en cada pregunta entre profesionales y PDID, al igual 
que en cada centro y servicio por separado y por tipología de servicio. Resultados. Se 
observa que las PDID tienen una visión menos crítica sobre el derecho a la intimidad 
que los profesionales, esto se da más en servicios residenciales que en centros de 
atención diurna y colegios. En muchos casos la normalización de la vulneración de la 
intimidad de las PDID sucede por falta de conciencia de sus propios derechos y por 
la escasa sensibilización de su entorno. Conclusiones. Tras analizar las necesidades 
detectadas, la comisión de sexualidad se plantea las siguientes acciones: acciones de 
sensibilización: profesionales, familias y sociedad en general; formación a PDID y 
profesionales en todos los Centros de AFANIAS; posicionamiento de AFANIAS respec-
to a la sexualidad; identificar buenas prácticas respecto a la intimidad; y elaborar un 
Protocolo de intimidad de AFANIAS.

PAlAbRAs clAve: Derechos; autodeterminación; BBPP; intimidad; privacidad; sexua-
lidad.
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Desarrollo de viviendas en la comunidad, autosostenibles, vinculadas a los 
servicios de autonomía personal

Josep Vicent gilAbeRt ovieDo y Amelia mARtínez vAlls

Projecte Trèvol. España

Autor principal: Josep Vicent gilAbeRt ovieDo

Projecte Trèvol. España
trevol@mancovall.com

Resumen: En las Jornadas de 2018 presentamos el proyecto: "Micro-residencias 
Insertadas en la Comunidad: hogares residenciales para la inclusión y participación 
comunitaria, enfocado a garantizar la vida independiente de las personas con disca-
pacidad intelectual y del desarrollo (DIDD) con necesidades complejas de apoyo." El 
objetivo de este programa era crear un método de actuación que permitiera a estas 
personas una vía de participación en la comunidad, desarrollando un proyecto de vida 
que les permitiera salir de sus hogares familiares y compartir una vivienda con amigos, 
sin que sus complejas necesidades de apoyo fueran un obstáculo para el acceso a la 
vida independiente. La causa que impulsó la puesta en marcha del programa era la 
dificultad para obtener financiación pública directa para poder poner en marcha más 
viviendas tuteladas; la demanda, cada vez más creciente, de las personas con disca-
pacidad del Projecte Trèvol que habían desarrollado una percepción sobre sí mismas 
como personas adultas que tenían opciones a disfrutar de unas condiciones propias 
de esta etapa de la vida, en los ámbitos laboral, de ocio, de relaciones personales, 
(autodeterminación, derechos, relaciones interpersonales, bienestar físico, bienestar 
material, bienestar emocional, inclusión social, desarrollo personal) quedando siempre 
sin cubrir la posibilidad de marcharse del hogar familiar. Han transcurrido 7 años. Con 
esta comunicación presentamos el camino recorrido y el resultado alcanzado: perso-
nas que han participado en el programa y sus necesidades de apoyo; metodología y 
organización de la prestación de apoyos; sostenibilidad de la vivienda y financiación 
de los servicios y costes del programa; resultados: qué hemos aprendido de todo ello; 
y hacia dónde queremos ir.

PAlAbRAs clAve: Vida independiente; participación en la comunidad; desinstitucio-
nalización.
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El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad en instituciones 
sociales: una visión desde Aidemar

Ana Belén gómez Antolinos, María del Mar PéRez ménDez, Antonia toRRes sAntiAgo y María 
Teresa mARtínez nAvARRo

AIDEMAR. España

Autora principal: Ana Belén gómez Antolinos

AIDEMAR. España
vta.directora@aidemar.com

Resumen: Hace no tantos años, hablar de personas con discapacidad y proceso de 
envejecimiento era algo más bien extraño. Sin embargo, el incremento de la esperanza 
de vida ha cambiado las tornas de este concepto, convirtiéndolo en un verdadero reto 
para las entidades que, como Aidemar, atienden a este perfil de personas con disca-
pacidad; las familias y los profesionales. Diferentes autores destacan la realidad de la 
existencia de escasos recursos donde ser atendidas adecuadamente. Por ello, nuestra 
asociación comienza a elaborar recursos específicos de atención para personas con 
discapacidad en proceso de envejecimiento. Se realiza así, un estudio dentro de los 
servicios de Aidemar de San Pedro del Pinatar de casos reales de personas con disca-
pacidad en proceso de envejecimiento. El objetivo principal de este estudio es el de 
mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos, y conseguir adaptar los re-
cursos de instituciones sociales a las nuevas circunstancias. A través de una muestra de 
203 personas con discapacidad, se han recogido datos a través de los informes sociales 
de la asociación. Estos datos han sido volcados a gráficos, separando a las personas 
con discapacidad por grupos de edades y razón de sexo. Los resultados obtenidos 
muestran un gran número de personas de la muestra (85) en proceso de envejecimien-
to, y 32 ya en edades avanzadas. Tras los resultados, se hizo evidente que debíamos 
adaptar nuestros recursos a las necesidades actuales. Por ello, buscamos acercar este 
estudio y, como a través de los resultados, se adaptan recursos y estrategias de trabajo 
para atender a las personas con discapacidad en proceso de envejecimiento, buscando 
así crear un camino donde aprender, que nos posibilite retroalimentarnos, dándole 
sentido e identidad a esta nueva etapa, y ayudando a construir a las personas con 
discapacidad su propio envejecimiento de una manera saludable y activa.

PAlAbRAs clAve: Proceso de envejecimiento; discapacidad; recursos; instituciones; 
nuevos modelos.
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Resultados del Programa de gestión emocional en personas con discapacidad 
intelectual

Aurora M.ª gómez ARRebolA

Futuro Singular Córdoba. España
auroragomez@futurosingularcordoba.org

Resumen: Desde 2022, íntimamente ligado al enfoque centrado en la persona, se 
desarrolla en nuestra entidad el Programa de Gestión Emocional para personas con 
discapacidad intelectual. El programa pone el acento en el desarrollo de las potencia-
lidades de la persona y en los apoyos que ésta necesita para desarrollarse plenamente 
desde una perspectiva de la psicología positiva y su gestión emocional. Va dirigido 
a personas adultas con un funcionamiento intelectual leve o moderado. Los criterios 
para seleccionar a los participantes están relacionados con el deseo manifestado por 
las personas en su proyecto vital, si bien se añaden al programa determinadas perso-
nas en las que se valore la existencia de un potencial de desarrollo en esta área. Como 
instrumentos de evaluación hemos utilizado la Escala de Calidad de Vida INICO-
FEAPS (Verdugo et al., 2013), Kids-Life (Verdugo et al., 2021), el índice de Pemberton 
(Hervás y Vázquez, 2013) y un cuestionario de satisfacción desarrollado ad hoc. Du-
rante estos dos años, han participado en el programa 114 personas adultas a las que 
prestamos apoyos en centro escolar, centro de día y/o servicio residencial. Tras un 
análisis cuantitativo de los resultados y comparando los datos pre y post-intervención, 
se evidencian mejoras significativas en la satisfacción percibida; un 68.42% de los par-
ticipantes se encuentran más felices; un 24.56% mantienen las mismas puntuaciones y 
un 7% bajan la puntuación en cuanto a felicidad auto-percibida. Según los resultados 
en la dimensión de bienestar emocional y según la escala objetiva un 50.2% de los 
participantes aumenta su puntuación, siendo un 35% en el caso de la escala subjetiva. 
Los retos que nos planteamos son la adaptación del programa a personas con un me-
nor funcionamiento cognitivo, así como analizar la correlación de los resultados con 
dolencias médicas y/o patologías de salud mental.

PAlAbRAs clAve: Personas con discapacidad intelectual; bienestar emocional; psico-
logía positiva; fortalezas; calidad de vida; intervención; resultados.
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Participation and environment measure-children and youth-versión española. 
Desarrollo, análisis preliminares y usos

María gómez-velA1, Eva gonzález oRtegA2, Begoña oRgAz bAz2, Isabel vicARio molinA2 y Marta 
bADíA coRbellA2

Universidad de Salamanca. INICO1 y Universidad de Salamanca2. España

Autora principal: María gómez-velA

Universidad de Salamanca. INICO. España
mgv@usal.es

Resumen: Introducción. Los datos disponibles sobre la participación de niños y 
adolescentes con discapacidad y los factores del entorno que la facilitan y/o dificultan 
son escasos debido, fundamentalmente, a la escasez de instrumentos de evaluación. 
Objetivo. Traducir y adaptar al contexto español el Participation and Environment 
Measure: PEM-CY, único instrumento que evalúa la participación de niños entre 5 y 
17 años con discapacidad y sin ella y el efecto del ambiente. Método. Dos traductores 
cualificados realizaron traducciones inglés-español del instrumento y sintetizaron sus 
propuestas en la primera versión en español. Para analizar su idoneidad, se realizaron 
3 grupos focales con 15 padres de niños con discapacidad y sin ella. Posteriormen-
te, se realizó la retrotraducción al idioma original. La versión final se aplicó en una 
muestra de padres de niños y adolescentes con discapacidad (n = 233) y sin ella  
(n = 480) y se analizaron sus propiedades psicométricas. Resultados. La consistencia 
interna (0.58-0.97) y la fiabilidad test-retest (0.31-0.92) oscilaron entre moderadas y 
muy satisfactorias, según los coeficientes alfa de Cronbach e intraclase. ANOVAs de 
dos vías evidenciaron diferencias significativas entre los niños con discapacidad y sin 
ella tanto en las escalas de participación como en las que evalúan el entorno (p < 
0.05). También se encontraron diferencias significativas en la participación en casa y 
en la escuela en función de la edad de los participantes. Conclusiones. Disponemos 
del primer instrumento en español que evalúa la participación de niños y adoles-
centes con discapacidad y sin ella en el hogar, el colegio y la comunidad y el efecto 
del ambiente en dicha participación. Ello facilita el diseño de buenas prácticas para 
reducir el efecto de las barreras presentes en el entorno. No obstante, en el futuro 
debe analizarse la estructura interna en ambos grupos (con/sin discapacidad) y testar 
comparaciones insesgadas asegurando la comparabilidad del constructo.

PAlAbRAs clAve: Participación; ambiente; evaluación; PEM-CY; niños; discapacidad.
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Estudio preliminar del perfil de participación de niños con discapacidad y 
variables contextuales relacionadas

María gómez-velA1, Isabel vicARio molinA2, Eva gonzález oRtegA2, Begoña oRgAz bAz2 y Marta 
bADíA coRbellA2

Universidad de Salamanca. INICO1 y Universidad de Salamanca2. España

Autora principal: María gómez-velA

Universidad de Salamanca. INICO. España
mgv@usal.es

Resumen: Introducción. Participation and Environment Measure: PEM-CY evalúa el 
perfil de participación de niños y adolescentes con discapacidad y sin ella en casa, el 
colegio y la comunidad, y los factores del entorno que actúan como barreras o facili-
tadores. Disponemos de la versión adaptada al contexto español de este instrumento. 
Objetivo. Identificar el perfil de participación de niños y adolescentes españoles y los 
factores del entorno que la facilitan y/o dificultan. Método. Se aplicó la versión espa-
ñola de la PEM-CY en una muestra de padres de niños y adolescentes entre 5 y 17 
años con discapacidad (n = 233) y sin ella (n = 480). Se realizaron ANOVAs y pruebas 
t para analizar el papel de variables personales (presencia de discapacidad y edad) 
y del entorno (apoyos y barreras percibidas en el hogar, el colegio y la comunidad) 
sobre la participación de los niños. Resultados. Los niños y adolescentes con discapa-
cidad participan en menos actividades, con menor frecuencia e implicación en los tres 
entornos comparados con sus iguales sin discapacidad. Los adolescentes (12-17 años) 
participan en menos actividades y con menos frecuencia que los niños (5-11 años) 
tanto en el grupo de participantes con discapacidad como sin ella. Los padres perciben 
que sus hijos con discapacidad experimentan más barreras en los tres entornos (falta 
de servicios especializados, formación, tiempo, dinero, etc.). Conclusiones. Disponer 
de información sobre los factores del entorno que dificultan la participación de niños 
y adolescentes con discapacidad en casa, la escuela y la ciudad es un paso previo 
fundamental para minimizar su efecto. Entre otras medidas, es necesario dotar a los 
padres de más recursos de apoyo en el hogar y optimizar la formación de los maestros 
sobre atención a la diversidad. En futuros trabajos se examinará la estructura interna 
del instrumento en ambos grupos para garantizar la comparabilidad del constructo.

PAlAbRAs clAve: Participación; entorno; niños; adolescentes; discapacidad.

liVRe: realidad virtual sin límites

Juan Antonio gonzález AguilAR

Fundación Futuro Singular Córdoba. España
juangonzalez@futurosingularcordoba.org

Resumen: A lo largo de los años hemos podido observar que el desarrollo tecno-
lógico era algo, sino alejado, de uso residual en el ámbito de prestación de apoyos a 
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las personas con discapacidad intelectual. No obstante, los avances tecnológicos nos 
están ofreciendo múltiples oportunidades para mejorar los enfoques de trabajo y de 
apoyos a las personas. Teniendo en cuenta lo anterior y contando con financiación del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea, 
hemos desarrollado un proyecto de innovación tecnológica adaptada a personas con 
discapacidad intelectual que permite el desarrollo y aprendizaje de estas a través de 
espacios de trabajo basados en realidad virtual. La aplicación desarrollada permite el 
entrenamiento de personas en siete escenarios diferentes para, posteriormente, po-
der transitar a espacios reales. Los escenarios de trabajo se centran en el ámbito del 
hogar y contextos comunitarios como tiendas, hospitales o farmacias. Esto permite a 
las personas experimentar con diferentes contextos, como paso previo a los entornos 
reales, de una manera fácil y cómoda. Por otra parte, el uso de la aplicación de en-
torno virtual ofrece un importante retorno de datos para el terapeuta, de manera que 
se pueden ir valorando los avances en base a los parámetros definidos por este. A lo 
largo del desarrollo del proyecto hemos podido contrastar que la relación entre las 
nuevas tecnologías y la prestación de apoyos a personas con discapacidad intelectual 
supone abrir y experimentar con un nuevo campo de intervención terapéutica que 
genera un alto impacto en las personas y una motivación extra, especialmente en las 
personas más jóvenes.

PAlAbRAs clAve: Realidad virtual; tecnología; apoyos; discapacidad intelectual.

La familia ante el proceso de envejecimiento de la persona con parálisis cerebral

María Yolanda gonzález Alonso1 y Marta bADíA coRbellA2

Universidad de Burgos1 y Universidad de Salamanca2. España

Autora principal: María Yolanda gonzález Alonso

Universidad de Burgos. España
mygonzalez@ubu.es

Resumen: Introducción. La prevalencia de parálisis cerebral es de 1.6 por 1.000 naci-
dos vivos en los países de altos ingresos, gracias a los avances médicos y al desarrollo 
social y económico. La expectativa de vida de las personas con parálisis cerebral con 
menor afectación es similar a la de la población general, y aquellos con discapacida-
des graves, actualmente la mayoría, alcanzan la edad adulta. Una mejor perspectiva 
de la esperanza de vida requiere la implementación de estrategias para promover un 
envejecimiento activo y de calidad. Objetivo. Analizar las necesidades de apoyo de las 
familias cuidadoras de personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento 
desde la perspectiva de los profesionales. Método. Estudio cualitativo, descriptivo y 
analítico. Participaron 19 profesionales de entidades que prestan servicios y apoyos a 
adultos con parálisis cerebral, dependientes de la Federación de Castilla y León (Es-
paña) de Asociaciones para la Atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE). 
Se realizó un grupo de discusión y un cuestionario abierto para explorar las opiniones 
que tienen los profesionales acerca del rol que tiene la familia en el proceso de en-
vejecimiento de su hijo/a. Resultados. Del análisis temático los profesionales señalan 
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que la familia: 1) sigue siendo un pilar de apoyo para la persona y adopta una acti-
tud sobreprotectora; 2) tiene dificultades para aceptar el envejecimiento de su hijo/a; 
3) reconoce sus propias limitaciones en su rol de cuidadora; y 4) carece de interés 
para participar en actividades formativas. Conclusiones. Los profesionales expresan la 
necesidad de un cambio en los servicios de atención familiar, basado en el respeto 
y reconocimiento de las fortalezas, priorizando sus necesidades y preocupaciones, y 
proponen un servicio centrado en la familia.

PAlAbRAs clAve: Envejecimiento; parálisis cerebral; servicio centrado en la familia; 
estudio cualitativo.

Narrativas y conceptualizaciones del cuidado en personas con discapacidad 
intelectual que envejecen

Félix gonzález cARRAsco

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile
felix.gonzalez@pucv.cl

Resumen: Introducción. Las personas con discapacidad intelectual están envejecien-
do y alcanzando edades que superan registros de otras épocas. El cuidado, las prác-
ticas, servicios, y nociones relacionadas, atraviesan la trayectoria de las personas con 
discapacidad intelectual; sin embargo, existe una comprensión incompleta de cómo se 
conceptualiza el cuidado en esta etapa de sus vidas. El objetivo de esta comunicación 
es presentar una visión narrativa y de revisión conceptual de cómo se conceptualiza 
el cuidado en el envejecimiento de personas con discapacidad intelectual. Método. 
Se presenta un análisis desde dos perspectivas metodológicas, la primera relacionada 
con el desarrollo de entrevistas semiestructuradas a personas adultas con discapacidad 
intelectual desde la perspectiva de las narrativas identitarias. Por otro lado, se realizó 
una revisión sistemática en base al modelo PRISMA - SCR. El análisis de las entrevistas 
se realizó desde un enfoque de narrativas identitarias mientras que el análisis de revi-
sión desde un análisis temático y análisis de correspondencias múltiples. Resultados. 
Los resultados evidencian que el cuidado se comprende desde las necesidades y la 
vida independiente de estas personas, lo que permite la construcción de procesos 
identitarios donde se reconozca activamente la disposición de participar de los cuida-
dos, transformar a otros y al mundo del que forman parte. La revisión permite avanzar 
en una conceptualización con mayor precisión, además de destacar brechas y temas 
urgentes relacionados con el cuidado de personas con discapacidad intelectual que 
envejecen. Conclusiones. Este estudio identifica diversas brechas respecto a cómo se 
está conceptualizando e investigando el cuidado en esta población. Se sostiene la 
necesidad de ampliar la perspectiva de las investigaciones en relación al cuidado, que 
represente las necesidades y derechos legítimos del envejecimiento de personas con 
discapacidad intelectual.

PAlAbRAs clAve: Envejecimiento; cuidado; conceptualización; discapacidad intelec-
tual.
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Planificación centrada en la persona: análisis económico comparativo con la 
gestión convencional

Diego gonzález cAstAñón

Fundación ITINERIS. Argentina
info@itineris.org.ar

Resumen: Introducción. No se conoce el grado de eficacia del sistema de presta-
ciones argentino para mejorar la calidad de vida. El mismo tampoco requiere que los 
prestadores demuestren ningún tipo de resultado. Se realizó un análisis económico, 
en el cual los costos y los resultados de la intervención convencional, centrada en la 
institución (IC) fueron comparados con los de la implementación del modelo argenti-
no de planificación centrada en la persona (MA-PCP). Objetivos. Comparar los costos 
y los resultados de ambas metodologías, calculando las utilidades de la intervención 
sobre la base de la calidad de vida de los beneficiarios, los años de vida ajustados 
por calidad y la razón de costo incremental. Método. Una cohorte, pareada, de 52 
pacientes adultos (mujeres, 46%), con discapacidad intelectual, internados en hogares 
permanentes, con centro de día, fue evaluada anualmente con la escala GENCAT a 
partir de 2010. Durante 2011, toda la institución se capacitó y supervisó para imple-
mentar el MA-PCP. Los costos y resultados entre 2010 y 2011 fueron atribuidas a la IC 
y tomados como línea de base. Los costos y resultados subsiguientes, fueron atribuidos 
a la implementación del MA-PCP. Resultados y conclusiones. Cada punto de calidad de 
vida y cada año de vida ajustado por calidad ganados resultaron más costosos con 
la IC que con el MA-PCP, una vez tenido en cuenta que los resultados de esta última 
fueron un 30% mayores que la primera. La razón de costo efectividad incremental 
es algo mayor que un PIB per cápita de Argentina, por lo cual el MA-PCP puede ser 
considerada una metodología costo-efectiva de acuerdo con las directrices de la OMS 
y se justifica la inversión inicial para implementarla. Luego de los primeros tres años 
de intervención con PCP, (2012-2014) los resultados se estabilizaron en un ritmo de 
cambio similar al de la IC.

PAlAbRAs clAve: Planificación centrada en la persona; calidad de vida; análisis econó-
mico; discapacidad intelectual; hogar residencial; años de vida ajustados por calidad.

Redes sociales de pertenencia en la planificación centrada en la persona

Diego gonzález cAstAñón y Andrea Silvana AznAR

Fundación ITINERIS. Argentina

Autor principal: Diego gonzález cAstAñón

Fundación ITINERIS. Argentina
info@itineris.org.ar

Resumen: Introducción. El modelo argentino de PcP pone énfasis en el empodera-
miento del contexto vincular de la persona con discapacidad (PcD). Argentina cuenta 
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con datos a nivel demográfico de esta población, pero no existen datos sobre el nivel 
micro de las redes sociales de pertenencia. Objetivos. Describir la composición, el ta-
maño y la densidad vincular de la red social de pertenencia de las PcD antes de iniciar 
su PCP, de acuerdo con el modelo argentino. Método. 174 PcD (60% mujeres) fueron 
evaluadas con una herramienta visual, basada en el modelo de la caravana de Anto-
nucci (convoy model), donde ubicaron a las personas que reconoce como miembros 
de su red de pertenencia íntima, privada y pública. Todas las PcD recibían servicios 
de algún tipo de institución educativa o de rehabilitación, en la mayoría de los casos 
exclusivamente para otras PcD. Se cuantifican la cantidad de personas y la cantidad 
de vínculos entre los miembros de la red. Resultados. La mediana de personas dentro 
del círculo íntimo es de 5.4 personas, en el círculo cotidiano, 10.3 y en el público, 
7.1. El tamaño mediano de la red social de pertenencia es de 24 personas. La cantidad 
mediana de vínculos entre el círculo íntimo y el cotidiano, que llamamos densidad 
centrípeta, es de 33.7, mientras que la cantidad de vínculos entre estas dos redes y la 
pública, (que llamamos densidad exogámica) es de 15. Conclusiones. La intensidad de 
los vínculos familiares e institucionales es casi el doble que la de los vínculos exogá-
micos. Esto tiene un efecto, paradojal, de prevenir la plena inclusión social, dentro de 
la comunidad de la PcD, reforzando las relaciones interpersonales intrainstitucionales. 
Los valores centrales son similares entre varones y mujeres, salvo en la densidad exo-
gámica (mujeres = 9, varones = 12).

PAlAbRAs clAve: Planificación centrada en la persona; discapacidad intelectual; redes 
sociales de pertenencia; Argentina; inclusión social.

Programa de autodeterminación en estudiantes con discapacidad intelectual: 
sistema educativo panameño

Greisy gonzález ceDeño1, Brizeida heRnánDez sánchez2 y José Carlos sánchez gARcíA3

Instituto Panameño de Habilitación Especial1, Universidad Especializada de las Américas2. 
 Panamá y Universidad de Salamanca3. España

Autora principal: Greisy gonzález ceDeño

Instituto Panameño de Habilitación Especial. Panamá
greisy.gonzalez.1992@udelas.ac.pa

Resumen: El desarrollo de habilidades de autodeterminación en adolescentes con 
discapacidad intelectual implica un desafío para el sistema educativo panameño. La 
investigación tuvo la finalidad de diseñar e implementar un programa de intervención. 
El objetivo fue evaluar la efectividad del Programa de autodeterminación dirigido a 
estudiantes con discapacidad intelectual, que participan en dos centros escolares de 
Básica General de una Región Educativa. El método, fue una investigación cuasiexpe-
rimental con aplicación pretest-postest y un grupo control. La intervención se realizó 
en edades entre 12 a 15 años. Los instrumentos empleados fueron la Escala ARC que 
evalúa la autodeterminación para adolescentes con discapacidad intelectual y la Escala 
AUTODIS que evalúa la autodeterminación de jóvenes y adultos con discapacidad. 
Los instrumentos fueron aplicados a 163 personas, 71 estudiantes con discapacidad 
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intelectual, 75 familias de hijos con discapacidad intelectual escolarizados y 16 docen-
tes especializados en Educación Especial. Los rangos del instrumento fueron de cinco 
siendo 1 nunca y 5 siempre. Durante un semestre académico del curso 2023-2024. 
El número de estudiantes del grupo experimental fue de (7º- 16), de (8º- 24) y de  
(9º-12). En el grupo control (7º - 9), de (8º -7) y de (9º- 9). La distribución por género 
grupo control 15 sexo femenino y 34 del sexo masculino, y 15 sexo femenino y 10 del 
sexo masculino. Entre los resultados alcanzados, el programa de intervención logró 
un porcentaje significativo de incremento de la habilidad de autonomía 52.08%, en 
autorregulación 50%, en autoconcepto 68.75%, y en empoderamiento 54.17% puntua-
ron alto en el grupo experimental. Entre las conclusiones la conducta autodeterminada 
para tomar decisiones y hacer elecciones requiere ser entrenada de forma continuada. 
Las intervenciones educativas deben considerar todos los contextos: educativos, fami-
liar y social donde interactúa la persona con discapacidad intelectual para resultados 
óptimos.

PAlAbRAs clAve: Apoyos; calidad de vida; educación inclusiva; intervención; transi-
ción a la vida adulta.

“APOYO+”. Transformando la necesidad en oportunidad

Marco Antonio gonzález gonzález, María Ayuso FRAnco, Paula mARcillA sevillA y Alfonso ce-
RezuelA gómez

Fundación Gil Gayarre. España

Autor principal: Marco Antonio gonzález gonzález

Fundación Gil Gayarre. España
andonigonzalez@gilgayarre.org

Resumen: Apoyo+ pretende aumentar las oportunidades de participación en todos 
los aspectos de la vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 
presentan grandes necesidades de apoyo (en adelante, PCDID) a través de la apli-
cación de metodologías y disciplinas como el Apoyo Activo, la Terapia Ocupacional 
y la Accesibilidad Cognitiva. Objetivos. Aplicar la Terapia Ocupacional y el Apoyo 
Activo para que las PCDID mejoren su autonomía y alcancen sus metas; fomentar el 
aprendizaje y la autodeterminación desde la máxima personalización y, en colabora-
ción con la comunidad, implementar soluciones que favorezcan la comprensión de 
espacios, entornos y servicios; fomentar el empleo de las PCDID; y establecer alianzas 
que fomenten el sentido de pertenencia, la contribución y la desinstitucionalización. 
Método. Identificación y evaluación de las PCDID (criterios de autonomía, dependen-
cia, documentación administrativa...); prestación de apoyos personalizados a través 
del Apoyo Activo y la Terapia Ocupacional a PCDID en situación de mayor vulne-
rabilidad; acciones para mejorar la accesibilidad cognitiva formando y contratando a 
PCDID para validar pictogramas, analizar entornos y promocionar la accesibilidad en 
la comunidad; evaluación continua para asegurar el cumplimiento y medir el avance. 
Resultados. 139 PCDID han recibido apoyos personalizados y un 95.7% han mejorado 
su índice de autonomía. Formación a 30 PCDID en accesibilidad cognitiva y  validación 
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de pictogramas. Se han señalizado 16 espacios de la Fundación Gil Gayarre y se han 
validado 268 pictogramas, 26 contrataciones a PCDID para tareas de validación y eva-
luación de entornos, y 5 entidades públicas y privadas han colaborado en el desarrollo 
del proyecto. Conclusiones. Se ha mejorado la participación, implicación, empleo y 
contribución de las PCDID. Los apoyos individualizados y la búsqueda de oportunida-
des comunitarias han sido factores determinantes.

PAlAbRAs clAve: Grandes necesidades de apoyo; apoyo activo; autonomía; empleo; 
alianzas.

Protección a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Análisis crítico al 
sistema residencial chileno

Catalina gonzález mAlDonADo

Fundación Chilena para la Discapacidad. Chile
catalina.gonzalez@fchd.cl

Resumen: Introducción. En el año 2021 entra en vigencia en Chile el Servicio Nacio-
nal de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) creado para garantizar 
la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que han sido 
vulnerados en sus derechos y que en su diseño considera escasamente a NNA con 
discapacidad. Método. El objetivo del estudio fue realizar un análisis crítico del sistema 
residencial para NNA con discapacidad, perteneciente al SPE y levantar propuesta de 
intervención desde el enfoque centrado en la familia por medio de un estudio cualita-
tivo, recogiendo información por medio de metodologías de análisis documental y bi-
bliográfico por saturación y entrevistas a profesionales y caracterización psicosocial de 
los NNA residentes. Resultados. Del análisis surgen tres categorías que se constituyen 
como falencias en el SPE: procesos de institucionalización: diagnósticos clínicos de 
ingreso no consideran el despeje familiar previo, por lo que no se respeta el principio 
de ultimo ratio; y procesos altamente estigmatizantes a las familias, desarraigo y esca-
sa o nula intervención preparatoria para su ingreso. Condiciones ambientales: en la 
etapa de intervención existen espacios físicos poco accesibles y escasos recursos para 
brindar contención ambiental; y Crisis técnica y administrativa del SPE: ausencia de un 
sistema proteccional real, que no fragmente las intervenciones de los NNA, sino que 
permita que todos los entes estatales trabajen para la protección integral. Conclusiones. 
Es fundamental instaurar nuevas formas de brindar servicios de apoyo a las familias 
con NNA con discapacidad y de establecer residencias desde un modelo familiar, por 
medio de una propuesta de metodología basada en la familia.

PAlAbRAs clAve: Vulneración de derechos; discapacidad; familia.
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Perfil y trayectoria asistencial de personas con discapacidad intelectual y 
trastornos graves de la conducta

Eduardo guevARA cuestA1, Sheila gARcíA De lA gAlAnA tAPiA1, Celia nieto villAnuevA2, David 
escuDeRo lóPez3, Carmen celADillA teRuel4 y Lorena vAlle moReno5

Centro San Juan de Dios Ciempozuelos1, Apadis2, Funprodami3, Hermanas Hospitalarias Arro-
yomolinos4 y Apanid5. España

Autor principal: Eduardo guevARA cuestA

Centro San Juan de Dios Ciempozuelos. España
eduardo.guevara@sjd.es

Resumen: Introducción. Desde el año 2005, en la Comunidad de Madrid, han apare-
cido centros específicos que atienden a personas con discapacidad intelectual ligera o 
inteligencia límite que tienen asociados trastornos de conducta y/o enfermedad men-
tal. La literatura científica apenas recoge estudios centrados en el perfil de las personas 
que son atendidas en los centros de diagnóstico dual (discapacidad intelectual y gra-
ves trastornos de conducta). Objetivos. El objetivo de esta comunicación es mostrar un 
perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de 
conducta que asisten a centros duales en la Comunidad de Madrid, analizando el papel 
modulador, sobre la intensidad de los trastornos de conducta, del tipo de centro y de 
otras variables. Método. Se realizó una recogida de datos sistemática de numerosas 
variables (clínicas y sociales) en seis centros duales: dos centros de día y cuatro cen-
tros residenciales, obteniendo información de 143 usuarios. Resultados. Los usuarios 
que cursan plaza en centros de discapacidad intelectual y trastornos de conducta de la 
Comunidad de Madrid son, en su mayoría, varones que, en el momento del ingreso, 
proceden de su domicilio familiar y que previamente han ocupado plaza en más de 
cuatro recursos de la red. Conclusiones. El análisis de los principales elementos de 
vulnerabilidad de los usuarios de centros duales muestra una trayectoria disruptiva por 
el sistema sociosanitario. Esto sugiere una eficacia limitada del tratamiento conductual 
recibido en la red estatal, lo que además genera costosos ingresos en urgencias hos-
pitalarias y saturación de los recursos ordinarios de la red de salud mental y servicios 
sociales.

PAlAbRAs clAve: Trastorno de conducta; salud mental; diagnóstico dual; centro de 
día; centro residencial.

Arte y discapacidad. Innovación y emprendimiento, “Que empiece la magia”

Alfonso gutiéRRez cAbAlleRo

Asociación Laborvalía. España
alfonsogutierrezcaballero@yahoo.es

Resumen: Introducción. El Arte supone ante todo una forma de expresar, una vía 
de comunicación para las personas. Las personas con discapacidad tienen un enorme 
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talento que en muchos casos no ha sido explorado. Nuestro proyecto se sustenta en lo 
establecido en la “Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva 
York diciembre 2006”, que establece que se deben adoptar las medidas pertinentes 
para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial crea-
tivo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enrique-
cimiento de la sociedad. La creatividad del colectivo está ahí, emana a raudales, pero 
tenemos que conseguir que esta aflore y se transforme convirtiéndola en verdaderas 
obras de arte. Objetivos. Nuestro fundamental objetivo es canalizar ese talento y esa 
potencialidad creativa y transformarla en ideas, diseños, productos y slogans que pue-
dan ser comercializados. Transformar ideas y aportar valor, conseguir que la sociedad 
se acerque a la discapacidad con una mirada distinta, centrando el foco en el color, en 
la capacidad y el talento de la persona. Mostrar un trabajo de alta calidad y de diseño. 
Generar innovación social. Poner en marcha la empresa denominada “Que empiece la 
Magia”. Método. La metodología de trabajo es la creación de talleres de innovación con 
personas con discapacidad que trabajan diversas ideas. Para ello se estimulan las vi-
vencias, los intereses, la escucha, la práctica, la experiencia, el enriquecimiento mutuo. 
Resultados. Los resultados que se esperan parten principalmente de dos aspectos. El 
primero conseguir generar una imagen en positivo de las personas con discapacidad, 
y en segundo lugar monetizar las ideas que puedan surgir a través de la empresa “Que 
empiece la Marcha”. Conclusiones. Explotar el talento de las personas en beneficio 
de la sociedad y como herramienta fundamental de innovación social es algo que 
podemos conseguir con un enfoque profesional. Una empresa de las personas para 
las personas que sea rentable ofreciendo diseños de calidad para todas las personas.

PAlAbRAs clAve: Empleo; innovación; emprendimiento.

Rompiendo armarios invisibles: revisión de enfoques metodológicos en la 
investigación con minorías sexuales con discapacidad

Inés heRAs PozAs, José Luis cAstillo lADeRAs y Mónica otAolA bARRAnQueRo

Universidad de Salamanca. INICO. España

Autora principal: Inés heRAs PozAs

Universidad de Salamanca. INICO. España
senisareh@usal.es

Resumen: Introducción. La investigación participativa puede contribuir al reconoci-
miento de las problemáticas y a la agencia de los grupos discriminados, así como a 
su emancipación y al cambio social. Por ello, constituye una metodología idónea para 
trabajar con personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) con discapacidad que 
son vulnerabilizadas por su sexualidad y su discapacidad. Objetivo. Los propósitos de 
este trabajo son: 1) identificar las metodologías utilizadas en los estudios con personas 
LGBT con discapacidad; 2) discutir su alineación con la investigación participativa; 
y 3) reflexionar sobre su impacto en la vida de las personas participantes. Método. 
Para responder a los objetivos planteados, se ha llevado a cabo una revisión colabo-
rativa de la literatura científica sobre la investigación realizada con personas LGBT 
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con  discapacidad en EBSCO, Web Of Science y Scopus con los términos “disab*” y 
“LGBT*”. Resultados. De un total de 1.603 resultados, se han identificado 55 estudios 
en los que participan personas LGBT con discapacidad. Se observa que la mayoría de 
los estudios en los que exclusivamente participan personas LGBT con discapacidad 
son cualitativos, sobresaliendo el uso de enfoques reflexivos y colaborativos, así como 
la presencia de acciones enfocadas en la inclusión y en la agencia de las personas 
participantes. También destacan los estudios secundarios que utilizan datos extraídos 
de proyectos con una población más amplia (p. e., registros relativos a población 
LGBT, población con discapacidad o población general). Además, se observa que los 
resultados de la investigación cuantitativa motivan a realizar estudios cualitativos que 
buscan comprender los fenómenos encontrados con personas de la comunidad afec-
tada. Conclusiones. La revisión ha permitido identificar estrategias alineadas con los 
valores de la investigación participativa. Estos hallazgos contribuyen al conocimiento, 
aportando una base científica para el desarrollo de investigaciones más inclusivas con 
personas LGBT con discapacidad, así como con otras poblaciones.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad; LGBT; minorías sexuales; metodología; investigación; 
participación.

La contribución del modelo de Calidad Plena a la transformación de las 
organizaciones

Santos heRnánDez Domínguez

Plena inclusión España
santoshernandez@plenainclusion.org

Resumen: El modelo de Calidad Plena parte de la estrategia de Plena inclusión para 
la transformación. Se trata de promover la modernización y fortalecimiento del tercer 
sector social, enfocándose en el compromiso ético, la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y la eficiencia en la gestión de las organiza-
ciones. Para ello se han planteado estos objetivos: 1) desplegar un sistema de calidad 
aplicable a cualquier organización; 2) desarrollar una cultura de la calidad y ayuda mu-
tua entre las entidades a través del club de evaluación; y 3) contar con un sistema de 
reconocimiento y transferencia de Buenas Práctica. La metodología desarrollada para 
ello se basa en procesos de autoevaluación, evaluaciones externas y contrastes donde 
equipos formados por personas con discapacidad, familiares y profesionales evalúan 
a las entidades. Esto se refuerza con el acompañamiento a entidades interesadas en 
acreditarse en el modelo. El club de evaluación ofrece modalidades de formación 
a personas que quieren ser evaluadoras. Este proyecto ha generado ya importantes 
resultados en clave de personas evaluadoras, entidades acreditadas y acompañamien-
tos realizados. También ha supuesto importantes avances en el uso de la tecnología, 
como el desarrollo de un aplicativo para la gestión de procesos de evaluación y la 
formación online para futuros evaluadores. El programa no solo busca el apoyo a la 
transformación de las organizaciones, sino, sobre todo, asegurar una mejor calidad de 
vida para las personas con discapacidad intelectual. A través de la implementación 
de este  modelo, se pretende generar un sistema más inclusivo, eficiente y ético, que 
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 promueva la mejora continua y la innovación en la prestación de apoyos. El impacto 
del despliegue de los planes de mejora resultantes del proceso de autoevaluación 
deriva en desarrollo de Buenas prácticas como fuente de gestión del conocimiento.

PAlAbRAs clAve: Calidad de vida; gestión; ética; autoevaluación; club de evaluación.

La pragmática en jóvenes con autismo desde un enfoque logopédico. Estudio 
transversal descriptivo por encuesta

Sonia heRnánDez heRnánDez1, Zaira vARgAs gARcíA2, Verónica Marina guillén mARtín3 y Cristina 
mumbARDó-ADAm4

Universidad de Cantabria1, Escuela Universitaria Gimbernat-Cantabria2, Universidad de 
Cantabria. INICO3 y Universitat de Barcelona4. España

Autora principal: Sonia heRnánDez heRnánDez

Universidad de Cantabria. España
shh277@alumnos.unican.es

Resumen: Introducción: El Trastorno del espectro autista (TEA) se incluye dentro de 
las alteraciones del neurodesarrollo y se caracteriza por la presencia de dificultades 
persistentes en la comunicación. Como consecuencia de esta alteración pragmática, 
presentan un bajo rendimiento en la participación e interacción social, lo que com-
promete su calidad de vida, concretamente, las dimensiones de relaciones interperso-
nales y bienestar emocional. Objetivo. La finalidad de este estudio es conocer cómo 
influyen las limitaciones comunicativas de los jóvenes con TEA que requieren apoyo 
(grado 1) en el manejo de situaciones de comunicación e interacción en los entor-
nos naturales. Método. Se aplica un cuestionario online de elaboración propia a 73 
jóvenes con TEA Grado 1, de edades comprendidas entre 12-30 años y del territorio 
español. Se excluye cualquier comorbilidad que afecte a la comunicación y cognición. 
Resultados. El 73.75% refleja de algún modo la existencia de barreras sociales y el 
79.45% manifiesta no tener facilidad para conocer gente nueva ni para hacer amigos. 
Solo el 35.62% de los participantes cree que la gente les entiende con claridad. Las 
conductas más frecuentes ante la dificultad para expresarse son el enfado (51.67%) 
y/o la evitación (50%). En términos de apoyo a las dificultades comunicativas y/o 
conductuales, el 94.52%, acude al psicólogo mientras que solo el 36.99% acude al lo-
gopeda. Conclusiones. Parece que el abordaje de las alteraciones pragmáticas se viene 
realizando desde un enfoque psicológico. Sería, por tanto, pertinente realizar estudios 
para conocer la eficacia de la intervención logopédica. Las dificultades pragmáticas 
son el principal desafío, siendo necesario visibilizar el trabajo de los logopedas como 
expertos en pragmática. Es necesario contar con profesionales expertos en el ámbito 
comunicativo, tanto para el desarrollo de escalas de evaluación específicas como para 
generar programas individuales de apoyo que permitan comunicarse con eficacia y 
garantizar el éxito en sus relaciones.

PAlAbRAs clAve: Trastorno del espectro autista; comunicación; pragmática; logope-
dia.

mailto:shh277@alumnos.unican.es


comunicaciones
communications

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA
Siglo Cero, Anejo 56, 2025, marzo, pp. 119-241

– 177 –

Estudiante con discapacidad en la Universidad de Panamá: hacia la 
personalización del aprendizaje

Brizeida heRnánDez sánchez1, Greysi gonzález ceDeño2 y José Carlos sánchez gARcíA3

Universidad Especializada de las Américas1, Instituto Panameño de Habilitación Especial2. Pa-
namá y Universidad de Salamanca3. España

Autora principal: Brizeida heRnánDez sánchez

Universidad Especializada de las Américas. Panamá
brizeida@usal.es

Resumen: Introducción En la educación inclusiva, la personalización del aprendizaje 
para estudiantes con discapacidad es un enfoque clave que apunta a abordar las ne-
cesidades, fortalezas y desafíos únicos que enfrentan estos estudiantes universitarios. 
La personalización en el aprendizaje es un paradigma transformador que fomenta la 
inclusión, la equidad y el acceso. Este enfoque ayuda a estar, participar y egresar, así 
como empoderar a los nuevos profesionales con discapacidad. El objetivo de esta in-
vestigación fue analizar las actitudes de los estudiantes universitarios sin discapacidad 
sobre las actuaciones de inclusión o de discriminación en la comunidad universitaria. 
La finalidad fue la caracterización del perfil de los participantes del estudio, definir las 
variables como educación inclusiva universitaria, género, formación, experiencia, titu-
laridad, edad y género. El método empleado en el estudio fue un enfoque cuasiexperi-
mental, aplicando el Cuestionario sobre Universidad y Discapacidad (Rodríguez-Martín 
y Álvarez-Arregui, 2014) y la escala de actitudes (Arias et al., 2016). El cuestionario 
fue autoadministrado a 500 estudiantes de la Facultad de Educación y la Facultad 
de Psicología en la Universidad de Panamá en el curso académico 2023/2024. Se 
utilizaron análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio aplicando dos 
métodos analítico-basados en varianza (PLS-SEM) para explorar y predecir los datos. 
Los resultados muestran que los estudiantes universitarios sin discapacidad tienen una 
percepción favorable sobre la personalización de los aprendizajes de sus compañe-
ros con discapacidad, y consideran importante desarrollarla mediante la formación 
transversal y los modelos de planificación basado en la persona. También se han 
observado diferencias significativas entre los estudiantes de las distintas titulaciones en 
función de si han participado en clases con sus compañeros. En conclusión, el estudio 
demuestra que las estrategias inclusivas permiten la personalización en la universidad 
y el empoderamiento.

PAlAbRAs clAve: Prácticas; cultura; estudiantes; politicas; sistemas de apoyo; univer-
sidad.
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Comprensión lectora en estudiantes sordos: claves para una intervención 
inclusiva

Laura heRnánDez sobRino1 y Virginia gonzález sAntAmARíA2

Universidad de Salamanca1 y Universidad de Salamanca. INICO2. España

Autora principal: Laura heRnánDez sobRino

Universidad de Salamanca. España
laurahdezsob@usal.es

Resumen: Introducción. La inclusión de los estudiantes sordos en el contexto edu-
cativo ordinario requiere estrategias efectivas de intervención que faciliten su partici-
pación y desarrollo. Una habilidad fundamental para ello es la competencia lectora, 
que ha sido abordada desde diferentes investigaciones en este colectivo, aunque no 
siempre se ha profundizado en la complejidad de este proceso. Los modelos clásicos 
de lectura se centran en la decodificación fonológica, esencial para los oyentes, pero 
en la población sorda otras habilidades como la ortografía, la gramática o el procesa-
miento semántico han mostrado una mayor relevancia. Objetivos. Este estudio buscó 
identificar qué habilidades lectoras contribuyen a explicar la variabilidad en la com-
prensión lectora de estudiantes sordos y oyentes con igual nivel lector. Método. Se 
evaluó a 14 estudiantes sordos y 14 oyentes (seleccionados de una población inicial 
de 90) en comprensión de textos y frases, Estrategia de Palabras Clave (EPC), morfo-
sintaxis, vocabulario superficial y profundo, ortografía y metafonología. Resultados. 
Los datos mostraron diferencias significativas entre sordos y oyentes en las pruebas de 
EPC y vocabulario profundo. En sordos, la ortografía fue el principal predictor de la 
comprensión de frases, mientras que en oyentes fue la estrategia de lectura. En la com-
prensión de textos, el vocabulario superficial fue clave para los sordos y la edad para 
los oyentes. En estos últimos, también el vocabulario profundo y la gramática fueron 
predictores importantes. Conclusiones. Las variables que incluyen en la comprensión 
lectora difieren entre estudiantes sordos y oyentes. Mientras que la gramática y el vo-
cabulario profundo son relevantes para los oyentes, en sordos destacan la ortografía y 
el vocabulario superficial. Se discute el papel de la integración léxico-semántica como 
mecanismo alternativo al acceso fonológico en los colectivos con dificultades. Los re-
sultados destacan la necesidad de estudios longitudinales que permitan diseñar inter-
venciones ajustadas a necesidades individuales y analizar los programas disponibles.

PAlAbRAs clAve: Comprensión lectora; lectura; estudiantes sordos; ortografía; voca-
bulario profundo; estrategia de palabras clave.
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Escala San Martín, diez años de evaluación y transformación en la Fundación 
Obra San Martín

Irene hieRRo zoRRillA, Sonia FeRnánDez ezQueRRA, Sandra Ruiz mARtínez y Patricia cisneRos FeR-
nánDez

Fundación Obra San Martín. España

Autora principal: Irene hieRRo zoRRillA

Fundación Obra San Martín. España
ihierro@obrasanmartin.com

Resumen: La Escala San Martín de evaluación de calidad de vida en personas con 
discapacidades significativas (Verdugo et al. 2014) cumple diez años. La presente co-
municación oral tiene por objeto mostrar el impacto de la Escala San Martín en nuestra 
organización. A lo largo de este período de diez años, las aplicaciones de la Escala 
San Martín en personas usuarias de centros de la Fundación Obra San Martín en tres 
momentos evaluativos diferentes ha permitido obtener el perfil de calidad de vida de 
las personas con discapacidad atendidas así como identificar y establecer actuaciones 
dirigidas a la mejora de su calidad de vida y a la transformación global de la organiza-
ción desde un marco estratégico de decisiones, acciones y prácticas profesionales. La 
presente comunicación tiene como objetivo presentar los resultados objetivos en ca-
lidad de vida, las prácticas profesionales puestas en marcha y la creación de servicios 
en la Fundación Obra San Martín orientados a generar cambios e impactar de forma 
positiva y real en la calidad de vida y proyecto vital de las personas con discapacidad 
significativa apoyadas en la organización. A nivel individual, la Escala San Martín ha 
permitido desarrollar planes personalizados de apoyo centrados en la persona y con 
objetivos basados en su perfil de resultados personales. A nivel organizacional, ha 
permitido identificar qué decisiones estratégicas son las más adecuadas y eficaces en 
la mejora de la vida de las personas. Por ello, esta comunicación de carácter aplicado 
presentará resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos a lo largo de los diez años 
de aplicación y uso de la Escala San Martín en la Fundación Obra San Martín.

PAlAbRAs clAve: Calidad de vida; resultados personales; cambios organizacionales; 
evaluación; prácticas profesionales; transformación.
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ME ACOMPAÑAS: estrategias compasivas para apoyar a personas en situación 
de crisis

Isabel Del hoyo Reyes, Ana coRnejo RevillA y Tamara cuADRADo gonzález

Autismo Cádiz. España

Autora principal: Isabel Del hoyo Reyes

Autismo Cádiz. España
alhucema@autismocadiz.org

Resumen: Introducción. Los cambios normativos y legislativos sobre prácticas res-
trictivas, además de las publicaciones sobre las respuestas emocionales a episodios 
estresantes que viven las personas con autismo, nos hizo reflexionar hasta qué punto 
estamos siendo sensibles hacia el impacto que tenían las crisis conductuales en las 
personas y si estábamos siendo respetuosos con sus derechos fundamentales. Objeti-
vo. Actualizar el proceso operativo de Apoyo Conductual Positivo de Autismo Cádiz; 
adaptar la información para que sean apoyos que se ajusten a las personas con autis-
mo (consentimiento informado); y generar condiciones para que la plantilla esté cerca-
na al sufrimiento y desgaste que provocan en las personas con autismo las situaciones 
de nerviosismo y descargas comportamentales. Método. Sensibilización y capacitación 
de la plantilla: formación “No todo Vale” sobre Ética y Prácticas Restrictivas; y actua-
lizar el Proceso de Apoyo Conductual: fruto de la formación, dos aspectos de mejora: 
informar a las personas: explicar visualmente cómo vamos a apoyar; y apoyo emo-
cional: cuidar nuestras formas, emociones y tonos. Se revisaron los protocolos indivi-
dualizados, describiéndolos en primera persona, dando información por adelantado 
e identificando intervención de una manera positiva. Pasamos de descripción a esce-
nificación, en situación de tranquilidad, las acciones de intervención reactivas, inclu-
yendo las acciones de acompañamiento positivas posteriores para que, cada persona, 
recupere la calma. Resultados. Las personas del centro Alhucema tienen identificadas, 
descriptiva y visualmente, las circunstancias detonantes que pueden generarles nervio-
sismo. Nueve personas tienen descritos protocolos individualizados de intervenciones 
reactivas. En los resultados de este grupo, hay un descenso de las ocasiones de crisis 
y la necesidad de utilizar la medicación de rescate. Conclusiones. Hemos llevado a la 
práctica metodologías de ACP, Apoyo Activo y TEACCH, ligados a la perspectiva de 
derechos humanos, trato digno y acceso a la información, en un área tan complicada 
como es la intervención ante una crisis conductual.

PAlAbRAs clAve: Prácticas restrictivas; APC; apoyos ajustados a derechos.
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Análisis de un programa de formación en atención temprana a partir de grupos 
de discusión

Alba ibáñez gARcíA1, Alejandro ARRillAgA imAz2, Cristina DíAz-sánchez3, Anna bAlcells-bAlcells4 y 
Joana Maria mAs mestRe4

Universidad de Cantabria. INICO1, Centro ReCrea2, Emresa Clarine3 y Universidad Ramon 
Llull. FPCEE Blanquerna 4. España

Autora principal: Alba ibáñez gARcíA

Universidad de Cantabria. INICO. España
alba.ibanez@unican.es

Resumen: Introducción. La evaluación de programas de desarrollo profesional re-
sulta esencial para asegurar que las competencias adquiridas durante la formación se 
reflejan efectivamente en la práctica del equipo profesional y provocan el impacto 
social esperado. Aunque los métodos cuantitativos pueden proporcionar una visión 
general respecto a algunas variables, estos no logran capturar la riqueza de las expe-
riencias individuales. Objetivos. A partir de dos grupos de discusión con participantes 
y uno con formadores del programa de capacitación profesional de tres prácticas 
basadas en evidencia, se pretendió explorar con mayor profundidad aspectos como: 
a) la formación; b) el grado de implementación; c) el impacto del programa en las fa-
milias de atención temprana; d) las posibles dificultades para la implementación de lo 
aprendido; y e) los aspectos de mejora. Resultados. Los participantes reconocieron la 
efectividad del programa bajo el diseño de práctica intencional, planificada, frecuente 
y con feedback, siguiendo el modelo de aprendizaje adulto propuesto por Dunst y 
colaboradores. Les ha ayudado a identificar sus desafíos individuales y como equipo, 
teniendo ahora más herramientas y competencias para enfrentarlos. Por su parte, los 
formadores consideraron que la organización de la formación les proporciona una 
guía, pero también permite la adaptación a cada grupo en particular, a la realidad 
de su centro y comunidad. Conclusiones. Formar con impacto y calidad hoy exige 
perfeccionar los procesos de reflexión tras la práctica, así como desarrollar mejores 
dinámicas y herramientas para este proceso. Frente a la tradición formativa de asegurar 
la fidelidad al modelo y, en profesionales y equipos con conocimientos previos sobre 
el modelo, los formadores identificaron la necesidad de trasladar el foco de la fidelidad 
al impacto o resultado de la práctica. A nivel de mejora, los participantes convinieron 
en que variables como la temporalidad y el formato online deberían examinarse para 
un mejor aprovechamiento y comunicación.

PAlAbRAs clAve: Evaluación; programa de formación; grupo de discusión; atención 
temprana.
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Apoyo conductual positivo en aulas ordinarias. Intervención realizada por el 
programa de conducta del CREENA

Miguel ibáñez PRADeRAs y Ester nAvAllAs echARte

Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra, CREENA. España

Autor principal: Miguel ibáñez PRADeRAs

Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra, CREENA. España
mibanez2@educacion.navarra.es

Resumen: Introducción: El Programa de Conducta (PdC) del CREENA empezó a 
aplicar desde sus inicios la metodología del Apoyo Conductual Positivo (ACP) con 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de D. Intelectual 
y/o TEA, que presentaban problemas de conducta. Viendo los buenos resultados, 
aplicamos la misma metodología con alumnado sin NEE que presenta problemas de 
conducta. El PdC lo forman 3 orientadores educativos, 4 especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y una en Audición y Lenguaje, quienes asesoran en la respuesta educa-
tiva de modo formativo, preventivo e inclusivo a centros que demandan la colabora-
ción. Cuando se requiere una intervención más especializada, ofrecemos el Programa 
Acompañarte, que implica dotación de recursos personales, formación, asesoramiento 
para realizar un Plan de ACP y seguimiento. En la comunicación queremos explicar en 
qué consiste la intervención desarrollada en los centros educativos con alumnado con 
y sin NEE que presentan conductas problemáticas. Objetivo. Formar y dar respuesta 
a los centros educativos, utilizando la metodología ACP, en la atención al alumnado 
de cualquier etapa educativa que presenta problemas de conducta. Método. El PdC 
tiene diseñado un proceso de intervención y seguimiento basado en el ACP. A través 
de asesoramiento y formación se capacita a docentes para mejorar la respuesta edu-
cativa al alumnado con problemas de conducta. Resultados. Analizando las demandas 
de los últimos 4 cursos sabemos que se han reducido las demandas, interpretamos 
que el modelo de intervención está siendo efectivo. Los datos nos invitan a continuar 
en la misma línea. Conclusiones. La metodología del ACP está ayudando a reducir la 
frecuencia e intensidad de los problemas de conducta del alumnado con y sin NEE en 
los centros ordinarios de Navarra.

PAlAbRAs clAve: Problemas de conducta; ACP; alumnado con y sin NEE; PdC CREENA.

Modelo centrado en la familia en la intervención temprana en población rural

Estíbaliz jiménez-ARbeRAs

Facultad Padre Ossó. España
estibaliz@facultadpadreosso.es

Resumen: Introducción. Estudios recientes sobre intervenciones en trastornos 
del neurodesarrollo subrayan la importancia de comprender los efectos tanto en la 
 dinámica familiar como en el desarrollo infantil. El uso del mhealth en la intervención 
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temprana ha surgido como una vía prometedora, especialmente cuando se combina 
con modelos centrados en la familia. Objetivo. Fue probar la efectividad del uso de 
mhealth en combinación con el modelo centrado en la familia para niños con tras-
tornos del neurodesarrollo, en comparación con enfoques tradicionales. También se 
buscó examinar el impacto de este enfoque combinado en la calidad de vida familiar, 
la confianza familiar y los resultados del desarrollo infantil. Método. Se utilizó un 
diseño cuasi-experimental con mediciones pre- y post-test, involucrando dos grupos 
de control: grupo control 1: con intervención convencional en el domicilio y modelo 
centrado en el niño incluyó 23 participantes (43%); grupo control 2: incluyó interven-
ción convencional en el domicilio con el modelo centrado en la familia y contó con 
17 participantes (30%); y, por último, el grupo experimental que combinaba mhealth y 
modelo centrado en la familia el cual incluyó 15 participantes (27%). La muestra total 
incluyó a 55 niños de entre 0 y 6 años con diferentes trastornos del neurodesarrollo, 
siendo el más prevalente TEA. Las herramientas empleadas en el presente estudio fue-
ron: Family Quality of Life Scale, Family Outcomes Survey, The Pediatric Evaluation 
of Disability Inventory and Batelle Developmental Inventory Screening y cuestionario 
sociodemográfico ad-hoc. Resultados. Las familias que utilizaron mhealth y el modelo 
centrado en la familia experimentaron mejoras en la calidad de vida y en la confianza 
en el manejo del cuidado de sus hijos. Conclusiones. Los resultados destacan los bene-
ficios de integrar la tecnología en los servicios de la primera infancia, mejorando tanto 
la comunicación como el soporte continuo, especialmente en áreas rurales.

PAlAbRAs clAve: Intervención temprana; mHealth; población rural; familia; trastornos 
del neurodesarrollo.

Desarrollo de habilidades de juego en el trastorno del espectro autista en la edad 
infantil

Pedro jiménez nAvARRo

Asesor Independiente. España
pedrojimenezn@gmail.com

Resumen: Introducción. El desarrollo de las habilidades de juego en la infancia es 
uno de los campos de mayor interés en las investigaciones de la Psicología del Desa-
rrollo. El desarrollo de estas habilidades en las personas con diagnóstico de trastorno 
del espectro autista (TEA) o en riesgo de tenerlo, ha sido un centro de gran interés 
para algunos de los más prominentes investigadores del espectro del autismo en todo 
el mundo, en los últimos 35 años. Los estudios en este campo del Dr. Ángel Rivière, 
han tenido un gran impacto en nuestro país y sirven de inspiración para esta presen-
tación. Objetivos. Presentar datos sobre investigación relevante relacionada con el 
juego y el desarrollo de habilidades de juego en personas con TEA en edad infantil. 
Reflexionar sobre el impacto de las habilidades de juego en otras áreas de desarrollo, y 
aportar reflexiones sobre métodos y estrategias con evidencia de eficacia relacionados 
con el juego. Método. Se ha hecho revisión sistemática de más de 30 artículos sobre 
el desarrollo de habilidades de juego en la infancia cuando las personas presentan 
un diagnóstico de TEA. Resultados y conclusiones. La revisión de las publicaciones 
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 consultadas resalta la importancia de desarrollo de juego en tres ámbitos: juego fun-
cional con objetos, juego de representación con objetos y juegos de representación o 
imaginación de carácter social. El desarrollo del juego en la infancia de las personas 
con TEA presenta algunas particularidades, si bien hay datos de publicaciones que no 
observan diferencias específicas para personas con TEA en edad infantil, cuando se 
comparan con niños/as con discapacidad intelectual con iguales habilidades verbales. 
Se indican relaciones fuertes entre el desarrollo del juego y del juego con iguales, en 
el aumento de habilidades comunicativas, así como en  la función ejecutiva.

PAlAbRAs clAve: Espectro del autismo; habilidades de juego; edad infantil; juego 
simbólico.

Oficina de inclusión

David lóPez blAnco

AFANIAS. España
dlopez@afanias.org

Resumen: La oficina de inclusión, oportunidades y ciudadanía es un proyecto de 
nueva creación fruto de una necesidad detectada en AFANIAS tras la evaluación de 
toda la organización, con el apoyo de Plena Inclusión, con metodología de los irre-
nunciables. La oficina ha abordado primeramente la demanda interna de apoyo para 
la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual, que llevan 
años planteando a los centros de AFANIAS. Utilizando la metodología de planificación 
centrada en la persona, AFANIAS apoya con la oficina, al desarrollo de estas metas en 
la comunidad. En esta primera fase, que se presenta a esta convocatoria, han partici-
pado 150 personas de AFANIAS en recursos comunitarios. Se han generado alianzas 
y una relación a largo plazo con aquellos centros que se identifican como una opor-
tunidad para la inclusión. Además de crear un mapeo y oferta de recursos inclusivos, 
se genera una cultura de trabajo comunitario en AFANIAS. Uno de los aspectos fun-
damentales para el éxito del proyecto es la mediación con los centros comunitarios, 
la contribución para crear comunidades inclusivas y el cuidado y supervisión de cada 
inclusión comunitaria. Las nuevas generaciones de personas con discapacidad intelec-
tual y sus familias demandan servicios que ayuden a crear proyectos de buena vida 
para cada persona; se hace necesario, por lo tanto, este nuevo modelo de servicio que 
apoye a que las personas desarrollen sus metas y controlen mejor su vida. El reto de 
las organizaciones de atención a discapacidad intelectual es conseguir transformarse 
en puentes hacia la comunidad, en mediadores con una vida plena y de calidad.

PAlAbRAs clAve: Inclusión; mediación; comunidad; metas personales.
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Programa Plan Familia

M.ª Fátima lóPez boRRego

Fundación Adecco. España
fatima.lopez@fundacionadecco.es

RESUMEN: Introducción. Plan Familia es un programa de intervención psicosocial 
dirigido a personas con discapacidad y sus familias y desarrollado por la Fundación 
Adecco a nivel nacional. Objetivos. Con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el 
desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad, en el Programa 
Plan Familia, comenzamos a trabajar el desarrollo competencial de nuestros benefi-
ciarios desde la infancia, incorporando a este objetivo a profesionales de diferentes 
ámbitos (psicología, logopedia, terapia ocupacional, etc.). Método. En coordinación 
constante, tanto con la familia como con los profesionales que participan en el abor-
daje terapéutico y formativo de nuestro beneficiario/a, la persona con discapacidad, 
diseñamos un plan de intervención individualizado con objetivos de desarrollo en el 
corto, medio y largo plazo. Así mismo, a través de la Escuela Plan Familia, formamos y 
acompañamos a padres/madres, hermanos/hermanas, abuelos/abuelas, en cuestiones 
emocionales, sociales, educativas y jurídicas; ponemos en marcha actividades donde 
favorecer la autonomía personal de nuestros beneficiarios; y vamos abordando tanto 
con la familia como con los beneficiarios acciones de formación y orientación laboral. 
Desde una perspectiva de equipo multidisciplinar, cada familia dentro del Programa 
cuenta con una persona de referencia que le acompaña, asesora y orienta a lo largo 
de las diferentes etapas del ciclo vital, ajustándose a las necesidades de apoyo que van 
surgiendo hasta la consecución de desarrollo máximo de su autonomía y/o hasta la 
consecución y mantenimiento de un empleo que es el objetivo último del Programa 
Plan Familia alineado con el objetivo de la Fundación Adecco. Resultados. A lo largo 
del 2023 acompañamos a 2509 personas con discapacidad y sus familias, nos hemos 
coordinado con 1640 profesionales de la intervención, hemos realizado 124 acciones 
de la Escuela Plan Familia y conseguido la contratación laboral de 148 personas.

PAlAbRAs clAve: Intervención; orientación; discapacidad; familia; autonomía; empleo.

Grupos de pertenencia a través del proyecto “Viernes Sociales”

María Fernanda lóPez menDioleA

Sociedad Interamericana de Psicología. México
marifer110185@hotmail.com

Resumen: Introducción. Este estudio cualitativo investiga el impacto del proyecto 
"Viernes Sociales", organizado por la asociación civil AMAD en el estado de Puebla, 
México. Dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual incluidos en escuelas regu-
lares, el proyecto busca mejorar la autoestima y desarrollar competencias sociales 
mediante actividades recreativas. La investigación analiza cómo estas actividades in-
fluyen en su bienestar social y emocional. Objetivo. El objetivo principal es evaluar 
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los efectos del proyecto "Viernes Sociales" en 15 jóvenes con discapacidad intelectual, 
analizando cómo las actividades recreativas influyen en su autoestima, habilidades so-
ciales y su capacidad para integrarse en diferentes entornos. Además, se examina el 
impacto positivo que estas dinámicas tienen en las familias de los jóvenes. Método.  
La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cualitativo basado en un estudio 
de casos. La muestra incluyó a 15 jóvenes con discapacidad intelectual incluidos en 
escuelas regulares. A través de observaciones, entrevistas y cuestionarios, se recopiló 
información sobre la experiencia de los participantes en el programa "Viernes Sociales" y 
el impacto en sus vidas cotidianas, tanto en el ámbito escolar como familiar. Resultados. 
Los resultados mostraron que la participación en "Viernes Sociales" mejoró notablemente 
la autoestima de los jóvenes, así como sus competencias sociales. Las interacciones re-
gulares en un entorno en convivencia con sus pares favorecieron su participación en las 
escuelas regulares, permitiéndoles convivir con compañeros sin discapacidad. A la vez, 
la convivencia con otros jóvenes que compartían su misma condición fortaleció lazos 
de apoyo mutuo y comprensión. Conclusiones. El estudio concluye que es fundamental 
combinar la inclusión en escuelas regulares con espacios recreativos donde los jóvenes 
puedan convivir con pares que enfrentan desafíos similares. Esta combinación potencia 
el desarrollo de sus habilidades sociales creando grupos de pertenencia y contribuye al 
bienestar de sus familias, quienes también se benefician al crear redes de apoyo mutuas.

PAlAbRAs clAve: Grupos de pertenencia; habilidades sociales; inclusión educativa.

Desafíos en el acceso a salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad 
en Chile

Jimena lunA benAviDes, Polín olguín RojAs y Olivia gRez gAete

Pontificia Universidad Católica de Chile

Autora principal: Jimena lunA benAviDes

Pontificia Universidad Católica de Chile
jeluna@uc.cl

Resumen: Introducción. Esta presentación se basa en las iniciativas Maternidad y 
Paternidad Inclusiva y Prácticas inclusivas en salud para madres y padres con disca-
pacidad motora, las cuales desarrollaron estudios sobre experiencias de personas con 
discapacidad que han vivido las etapas de embarazo, nacimiento y crianza, así como 
experiencias de atención de profesionales de la salud en Chile. Objetivos. 1) Visibilizar 
las experiencias y desafíos que viven las personas con discapacidad en el ejercicio de 
su salud sexual y reproductiva; 2) conocer las estrategias diferenciadoras de madres y 
padres con discapacidad durante la crianza; y 3) explorar las principales brechas de 
atención en salud sexual y reproductiva a madres y padres con discapacidad. Método. 
Metodología mixta donde participan: 75 personas con discapacidad en una encuesta, 
26 madres y padres con discapacidad en entrevistas y grupos focales, y 10 profesiona-
les de la salud en entrevistas. Resultados. Se evidencia falta de apoyos como facilitado-
res del derecho al ejercicio de la crianza para padres y madres con  discapacidad, tales 
como: ayudas técnicas, servicios de apoyo, accesibilidad a la información,  accesibilidad 
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al entorno y personal de la salud formado en atención inclusiva. Los ámbitos donde 
se presentan los principales desafíos en el hogar y atención en salud son los prejui-
cios sobre las habilidades y capacidades de las madres y padres con discapacidad, la 
seguridad, prevención de riesgos, las actividades de juego y recreación. Conclusiones. 
Es necesario avanzar en políticas públicas que visibilicen y reconozcan el derecho a 
la maternidad y paternidad de las personas con discapacidad, donde el Estado provea 
servicios de apoyo, ayudas técnicas y capacitación a los profesionales de la salud, para 
el acceso a salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones, siendo planificada 
sin basarse en la improvisación. Estas políticas públicas deben construirse conjunta-
mente con personas con discapacidad y de manera intersectorial.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad; parentalidad; maternidad; paternidad; sexualidad; re-
producción.

Me independizo

Ana luQue cAmiñA

Asociación Síndrome de Down de Asturias. España
gerente@downasturias.org

Resumen: Vivir de manera independiente es uno de los derechos fundamentales para 
los seres humanos. Sin embargo, algunos de los obstáculos que solemos encontrar son la 
inexistencia de recursos que puedan dar respuesta al deseo de independizarse, la sobre-
protección familiar y/o el hecho de no haber adquirido previamente las destrezas necesa-
rias para organizar las tareas domésticas. Tras más de 10 años tratando de desarrollar un 
proyecto de vida independiente en la Asociación Síndrome de Down de Asturias y gracias 
a la coordinación interinstitucional por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bien-
estar del Principado de Asturias, pretendemos superar dichos obstáculos próximamente. 
Para ello, facilitaremos apoyo profesional para que las personas participantes adquieran 
las destrezas necesarias para vivir de manera independiente, al mismo tiempo que desa-
rrollan su proyecto de vida. El objetivo general es el de mejorar la calidad de vida de las 
personas con síndrome de Down/discapacidad intelectual mayores de 18 años. Los crite-
rios de inclusión son: socios/as con deseo de emanciparse, con empleo y/o en proceso de 
formación, experiencia previa en actividades fuera de entorno familiar y/o de autodetermi-
nación, consenso respecto a los/as compañeros/as de piso. Los objetivos específicos son: 
facilitar contextos de autonomía e independencia, desarrollar cada proyecto vital a través 
de la Atención Centrada en la Persona, contribuir a la adquisición de destrezas relativas a 
la vida en el hogar, fomentar el buen trato en la convivencia. La evaluación del proyecto 
se realizará de manera continua (inicial, procesual y final), en base a la consecución de 
objetivos establecidos en los proyectos de vida de cada persona participante, con especial 
atención al nivel de satisfacción expresado por éstas. Se espera obtener resultados posi-
tivos en cuanto a calidad de vida se refiere, especialmente en áreas tales como bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, inclusión social y autodeterminación.

PAlAbRAs clAve: Vida independiente; autodeterminación; vida en el hogar; proyecto 
de vida; síndrome de Down.
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Protocolo de implementación del empleo con apoyo en la administración 
autonómica del Principado de Asturias

Ana luQue cAmiñA

Asociación Síndrome de Down de Asturias. España
gerente@downasturias.org

Resumen: Introducción. La brecha laboral de las personas con discapacidad es un 
fenómeno global, caracterizado por una gran heterogeneidad entre países y avances 
legislativos, científicos y/o sociales escasos. Método. Hemos realizado una búsqueda 
bibliográfica de términos en español e inglés, analizado una muestra de convocato-
rias de empleo público (2020-2024), indagado en cuanto a convenios y/o protocolos 
con el Tercer Sector, y realizado un análisis cuantitativo y cualitativo en el que nos 
hemos basado para elaborar una propuesta de protocolo. Resultados. 72.52% de las 
plazas fueron destinadas a personas con discapacidad intelectual; 1.87 años de media: 
latencia OEP y convocatoria; 62.5% acceso Concurso–Oposición; Nivel de actuación: 
Universidad (37.5%), Autonómico (25%), Local (25%) y Provincial (12.5%); Clase de 
plazas: Laboral (62.5%) y Funcionario (37.5%); Titulación: no requerida (50%), E.S.O. 
(25%) y Bachiller/Técnico (25%); Contenido: web con menú específico (87.5%), fechas 
concretas de presentación de solicitud, convocatoria y temario en lectura fácil (62.5%), 
resoluciones y acuerdos en L.F. (25%) y adaptaciones (62.5% medios, 12.5% tiempo); 
y Funciones: apoyo administrativo, atención ciudadana y/o control de instalaciones 
(75%), actividades de ámbito doméstico (12.5%) e investigación (12.5%). Conclusiones. 
En primer lugar, existe una gran heterogeneidad de criterios aplicados en las convoca-
torias de procesos selectivos en España, contribuyendo al menoscabo de los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual. En segundo lugar, se observa la invisibili-
zación de la coordinación interinstitucional con entidades proveedoras de apoyos.  Por 
último, se propone un protocolo de ECA como “conditio sine qua non” a las convo-
catorias públicas (sensibilización, apoyo dentro y fuera del puesto de trabajo, agilidad 
en la reactivación de apoyos ante determinadas situaciones: promoción profesional e 
interna, transición al envejecimiento saludable, apoyo psicológico especializado, etc.).

PAlAbRAs clAve: Empleo público; empleo con apoyo; inserción laboral; tercer sector; 
discapacidad intelectual.

Alumnado ayudante mediador inclusivo

María del Carmen mAnteRo cAstRo

Fundación Futuro Singular Córdoba. España
carmenmantero@futurosingularcordoba.org

Resumen: Introducción. Desde hace años la Fundación pertenece a la Red Provincial 
de Mediación y Alumnado Ayudante, impulsada por la Delegación de Educación de 
Córdoba, integrada por alumnado y profesionales de casi 150 centros de Primaria e 
Institutos de Secundaria. Futuro Singular Córdoba participa con dos de sus colegios 
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de educación especial, siendo pioneros en Córdoba y Andalucía en la inclusión de 
personas con discapacidad en esta Red. El alumnado ayudante mediador identifica 
conflictos y problemas en el aula, desarrolla funciones de ayuda, informa y apoya a 
sus compañeros/as para mejorar la convivencia escolar. Son personas con un perfil 
idóneo para apoyar, modelar y ser referentes naturales del alumnado con necesidades 
educativas especiales. Objetivos. Contribuir al desarrollo de valores de ciudadanía 
y responsabilidad social en alumnado sin discapacidad; promover actividades entre 
alumnado con y sin discapacidad en entornos comunitarios; y concienciar al alumnado 
ayudante de su relevancia como agentes propulsores del cambio social. Método. El 
trabajo realizado se basa en la organización de jornadas de convivencia y actividades 
formativas entre el alumnado y el de centros ordinarios en entornos comunitarios, po-
niendo en valor el sistema de ayuda entre iguales como instrumento de transformación 
social. Resultados. Mejora de la convivencia entre el alumnado del centro, impacto 
positivo en su autoestima, adquisición y puesta en práctica de habilidades sociales 
orientadas a las relaciones interpersonales; consolidación de alianzas con Institutos de 
Educación Secundaria, desarrollando actividades inclusivas; y reconocimiento por par-
te de la Delegación de Educación, solicitando nuestra colaboración para la divulgación 
de esta práctica en diferentes foros. Conclusiones. Contribuimos a que el alumnado de 
centros ordinarios ponga en valor actitudes de empatía, apoyo, respeto e igualdad. Se 
generan condiciones para la implicación de apoyos naturales y compartimos compro-
miso ciudadano para fomentar una sociedad más inclusiva, potenciando los derechos 
de la persona con discapacidad.

PAlAbRAs clAve: Alumnado mediador; inclusión educativa; entornos comunitarios; 
valores; actitudes; apoyos naturales; transformación social.

Protocolo de investigación sobre un programa de formación y transferencia en 
atención temprana

Joana Maria mAs mestRe1, Simón gARcíA ventuRA2, Lejandro ARRillAgA imAz3 y Yamida gómez-
PoRtA1

Universidad Ramon Llull. FPCEE Blanquerna1, Universidad Abad Oliva2 y Equipo Recrea3. 
España

Autora principal: Joana Maria mAs mestRe

Universidad Ramon Llull. FPCEE Blanquerna. España
joanamariamm@blanquerna.url.edu

Resumen: Introducción. Pese a la evidencia empírica que sustenta el uso de prácticas 
basadas en la evidencia (PBE), diferentes estudios y organizaciones sugieren que su 
uso y adopción suponen un reto para los profesionales de Atención Temprana. Dicho 
reto ha sido objeto de estudio en el proyecto “Atención temprana y desarrollo profe-
sional. Reduciendo la brecha entre la investigación y la práctica” (Proyecto PID2021-
128020NA-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una 
manera de hacer Europa). Objetivos. Describir un estudio que tiene por finalidad 
promover el uso de PBE por parte de los profesionales, a partir de la implementación 
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y evaluación de un programa de desarrollo profesional (DP) orientado a la construc-
ción de capacidades y a la transferencia de dichos conocimientos en la práctica diaria 
profesional. Método. Se trata de una investigación cuasiexperimental longitudinal de 
series temporales. En el estudio global participan: un total de 7 centros o servicios 
de AT procedentes de diferentes CC. AA.; un equipo de 4 díadas de formadores/as; 
y las familias atendidas en los mismos centros o servicios de AT. Los instrumentos 
fueron: cuestionarios, check-list, grabaciones de las sesiones de formación y sesiones 
de trabajo con las familias y grupos de discusión. Resultados. Se describe el protocolo 
de investigación y formación diseñado para probar un modelo que muestre cómo 
participar en un programa de DP Capacitador se relaciona con el uso fiel por parte 
de los profesionales de determinadas PBE en su contexto profesional; y explorar el 
papel mediador de las creencias de autoeficacia de los profesionales y la validez so-
cial.  Conclusiones. Los resultados de este estudio contribuyen a comprender mejor las 
variables que subyacen en los procesos de formación y transferencia.

PAlAbRAs clAve: Atención temprana; desarrollo profesional; practicas basadas en la 
evidencia; protocolo de investigación; transferencia contexto profesional.

Inclusión laboral de personas con discapacidad efectiva, replicable y basada en 
derechos

Angélica De lA meDinA cAno, M.ª del Carmen joRDán eRRejón, Mónica Ilusión juáRez AguilAR, 
Marina zARAte oliveRi sAngiAcomo y Gilberto lAzo mARtínez

Confederación de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad intelectual, CONFE. 
México

Autora principal: Angélica De lA meDinA cAno

Confederación de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad intelectual, CONFE. 
México
angelica-medina@confe.org

Resumen: En CONFE creemos que la exclusión de personas con discapacidad (PcD) 
en gran medida se debe a que la sociedad no sabe cómo recibirlos en sus entornos. 
Por ello nuestro objetivo fue desarrollar una modelo de inclusión laboral efectivo a 
empresas regulares, replicable y basado en derechos para personas con discapacidad 
intelectual que les facilite a todas las partes dicha inclusión. Subobjetivos. Investigar y 
elaborar manual de 200 apoyos y 50 conflictos laborales más comunes; desarrollar taller 
formativo de inclusión laboral replicable, efectivo y basado en derechos para personas 
con discapacidad y familias; desarrollar modelo: formación, apoyos, accesibilidad, sen-
sibilización y políticas empresariales alineadas a Convención; formar 10 instituciones 
de RED nacional, 59 PcD y familias pilotear el modelo de inclusión; incrementar 15% la 
inclusión laboral de PcD a empresas regulares en 6 meses; normalizar el modelo de ca-
lidad de vida y apoyos a nivel nacional. Método. 2 pilotos para comprobar la efectivi-
dad del modelo en diferentes contextos del país. Investigación  documental, entrevista  
a 35 empresas de tecnología y 35 familias y personas con discapacidad sobre apoyos 
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y conflictos laborales más comunes; piloto con 59 personas y familiares que reciben el 
taller formativo, 59 personas como grupo de control y 3 empresas durante 6 meses; pi-
loto con 10 instituciones de red nacional que reciben formación del modelo en Estado 
de México, Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Zacatecas y 10 instituciones 
como grupo de control; ajustes a modelo.  Resultados. 42.5% más inclusión laboral en 
6 meses. 70% de instituciones replicó modelo en 4 meses. Identificación de 20 apoyos 
más efectivos para inclusión laboral de personas con discapacidad. Conclusiones. El 
modelo de inclusión laboral es efectivo en diferentes contextos.

PAlAbRAs clAve: Inclusión laboral; apoyos; discapacidad; replicable; derechos; mo-
delo.

Experiencias en Educación Superior: universitarios con discapacidad intelectual

Carolina mejíA tinoco-ARizA y Francesca munDA mAgill

Universidad Anáhuac México

Autora principal: Carolina mejíA tinoco-ARizA

Universidad Anáhuac México
carolina.mejia@anahuac.mx

Resumen: Introducción La inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual sigue 
representando un reto considerable para las instituciones de educación superior en 
México. En respuesta a este desafío, la Universidad Anáhuac México ha implementa-
do, desde 2010, el "Diplomado en Desarrollo de Habilidades Sociales y Vocacionales" 
(DDHSV), un programa diseñado específicamente para esta población. Su objetivo es 
mejorar la calidad de vida de los participantes mediante una experiencia universitaria 
inclusiva e integral que promueva el desarrollo de habilidades personales, sociales y 
vocacionales. El presente estudio analiza la percepción de los estudiantes que han 
participado en este programa respecto a su experiencia en el entorno universitario. 
Método. Con un enfoque fenomenológico y una metodología cualitativa, se realizaron 
entrevistas a 11 estudiantes. Resultados. Los resultados se agruparon en tres catego-
rías: componentes curriculares, aspectos personales y elementos organizacionales. En 
cuanto a los componentes curriculares, se destaca positivamente la participación en 
actividades extracurriculares, aunque los estudiantes subrayan la necesidad de contar 
con más espacios académicos inclusivos. En los aspectos personales,se observa una 
mejora en la percepción de independencia, una valoración positiva de los aprendizajes 
adquiridos y un progreso notable en las habilidades sociales. En relación con los ele-
mentos organizacionales, se resalta el seguimiento adecuado por parte de la coordina-
ción, la disposición favorable del cuerpo docente y un ambiente universitario inclusivo 
y positivo. Conclusiones. Los resultados sugieren que la experiencia universitaria de 
estos jóvenes es mayormente positiva, impactando favorablemente en su autodetermi-
nación y relaciones interpersonales. No obstante, se identifican áreas de mejora para 
optimizar la inclusión social dentro del programa. Este estudio busca evidenciar el 
valor de las experiencias universitarias inclusivas para jóvenes con discapacidad inte-
lectual y proporcionar orientaciones para el perfeccionamiento del DDHSV.
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PAlAbRAs clAve: Discapacidad intelectual; educación superior; calidad de vida; au-
todeterminación.

La Inclusiva: una estrategia de desarrollo comunitario y participación ciudadana 
en escala de barrio

Emilio miñAmbRes gRAnADo, María álvARez DiestRo, Juan Salvador mARtiño cAbReRA, Naara muñoz 
RenillA y María José mARtín nuevo

ASPRODES Salamanca. España

Autor principal: Emilio miñAmbRes gRAnADo

ASPRODES Salamanca. España
eminambres236@asprodes.es

Resumen: Introducción. En un contexto de revisión de modelos de apoyos a las 
personas desde una perspectiva comunitaria en 2021 arranca LA INCLUSIVA, pro-
puesta vinculada al Servicio de nueva creación Comunidad, ocio, deporte y cultura. 
Objetivos. Articular la propuesta de desarrollo comunitario inclusivo y participación 
ciudadana de Asprodes en barrios de Salamanca y apoyar sistemas de apoyo de base 
comunitaria en el marco de la estrategia nacional de desinstitucionalización. Método. 
Metodologías “de lo comunitario”. Desarrollo comunitario basado en activos, Salud 
comunitaria, Teatro foro, Arte de guerrilla, Mapeos y cartografías urbanas, Ciencia ciu-
dadana. Resultados. Implantación en barrios: Prosperidad-Rollo, Garrido Norte, Cham-
berí-Tejares, Oeste-San Bernardo y Pizarrales; sistema de apoyos de base comunitaria 
en entorno de barrios. 80 personas, proyectos colaborativos de contribución social con 
entidades, iniciativas y/o vecinos-as. 1) Salud comunitaria GARRIDO CUIDA, 2) Las 
Invisibles de PIZARRALES, 3) Biblioteca Humana/Historias de Vida de GARRIDO, 4) 
CROMATICO en Barrio del Oeste, 5) Teatreros del Barrio en PROSPERIDAD… hasta 
15 proyectos, Gestión LA LONJA de los Huertos Urbanos. Atención y gestión de perso-
nas con discapacidad del espacio. Oferta de programación de actividades abiertas que 
fomentan la diversidad y el medioambiente. Más de 4.000 personas participando en el 
último año; impacto a través de planes de vida (satisfacción de las personas/familias, 
reducción problemas de conducta, aumento autonomía personal y social, participa-
ción comunitaria, rol ciudadano, más relaciones diversas …); y participación en foros 
y plataformas vecinales. Más de 300 activos comunitarios conectados. Conclusiones. 
Para avanzar en proyectos de vida en comunidad es necesario trabajar activamente en 
las comunidades de referencia (barrios y/o pueblos).

PAlAbRAs clAve: Comunidades inclusivas; desarrollo comunitario; participación ciu-
dadana.
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Estrategias metodológicas en Aula Enclave

Inmaculada miRAbAl socAs

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. CEIP Cervantes. España
inmaculadamirabalsocas@gmail.com

Resumen: Introducción. Las aulas enclaves son unidades de escolarización en cen-
tros ordinarios, en las que recibe respuesta educativa al alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) que pueda participar en actividades realizadas por el 
resto de los escolares del centro. Este trabajo muestra las estrategias metodológicas y 
organizativas que han resultado positivas para facilitar la inclusión de este alumnado 
en un aula concreta, la del CEIP Cervantes de Las Palmas de G.C. Objetivo. Facilitar 
el proceso de autonomía y participación en el ámbito escolar del alumnado con DID, 
colaborando a la mejora en la calidad de vida de dicho alumnado y sus familias. Se 
trata de una metodología de trabajo globalizada que reúne diversas estrategias como 
son el aprendizaje basado en proyectos, la inclusión a la inversa, los talleres en familia 
y el teatro escolar. Método de evaluación. Evaluación externa, presentando evidencias, 
recibiendo el reconocimiento de Buenas Prácticas Educativas en el año 2018 por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Los resultados se reflejan en la 
participación del alumnado con NEE en la vida del centro, en una percepción positiva 
y progreso en las relaciones entre alumnado con y sin discapacidad. Así mismo, el 
constructo del profesorado respecto a los alumnos con DID y sus posibilidades de 
participación efectiva se ve enriquecido. Las familias del alumnado manifiestan satis-
facción acerca de su proceso de escolarización. Conclusiones. La inclusión educativa 
requiere de estrategias concretas que la hagan efectiva, ese es el sentido de lo arriba 
descrito. Todas actividades propuestas son replicables por profesionales del ámbito 
educativo que persigan ese mismo objetivo. Una escolarización adecuada colabora en 
la resiliencia de las familias y, por tanto, en la mejora de su calidad de vida.

PAlAbRAs clAve: Aula enclave; metodología; inclusión.

Transformar la investigación social sobre la discapacidad: nada para nosotras sin 
nosotras

Carmen molinA villAlbA, Ivanosca lóPez vAleRio y Marta ARáujo gARcíA

CEPAMA Mujeres Autistas. España

Autora principal: Carmen molinA villAlbA

CEPAMA Mujeres Autistas. España
carmen_madrid@cepama.es

Resumen: Introducción. La investigación que se presenta —realizada por 11 coin-
vestigadoras autistas— buscaba conocer el grado de acceso a la salud, la educación 
y el empleo de las mujeres autistas sin discapacidad intelectual y la manera en que 
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el diagnóstico y el reconocimiento de la discapacidad influyen en dichos accesos. 
Método. Tras una revisión de la literatura académica, se realizaron entrevistas semies-
tructuradas a 27 mujeres autistas (entre 24 y más de 55 años, residentes en España, 
con diagnóstico). Resultados. Del total de entrevistadas, un 74% accedió al diagnóstico 
tardíamente en su vida adulta —emitido por profesionales de asociaciones especializa-
das o privados— y con frecuencia evitan comunicarlo por miedo a la estigmatización. 
Un 52% contaba con certificado de discapacidad, cuya tramitación fue descrita como 
«difícil, engorrosa e intimidante». Muchas expresaron haber pasado desapercibidas, 
destacándose la invisibilidad de sus necesidades educativas. Ninguna recibió apoyos 
(socioemocionales y para las relaciones sociales) en la transición entre las distintas 
etapas educativas, reportando casos de acoso, discriminación y violencia escolar. Con 
relación al ámbito laboral, se identificaron barreras en la búsqueda de empleo y las 
entrevistas de trabajo, la mayoría optó por no comunicar su diagnóstico y algunas 
cambiaron de empleo para evitar situaciones de acoso laboral, ambientes tóxicos o por 
desgaste personal. Respecto al acceso a la salud, las entrevistadas señalaron un eleva-
do desconocimiento del autismo femenino por parte de los profesionales sanitarios y 
de salud mental, la ausencia de protocolos de atención a mujeres autistas, así como 
dificultades para explicar síntomas o dificultades de intercepción, en su mayoría no 
contaban con apoyos para asistir a la consulta médica. Conclusiones. La investigación 
evidenció barreras en el acceso a la salud, la educación y el empleo, afectando a su 
bienestar personal y físico y vulnerando el ejercicio pleno de sus derechos.

PAlAbRAs clAve: Autismo; derechos humanos; mujer; discapacidad; investigación so-
cial.

Tendencias actuales en investigación sobre el bienestar de las personas con 
discapacidad: un análisis bibliométrico

Paula moRAles AlmeiDA, María del Sol FoRteA sevillA y Mar suáRez oRtegA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España

Autora principal: Paula moRAles AlmeiDA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España
paula.morales@ulpgc.es

Resumen: La investigación sobre el bienestar de las personas con discapacidad ha 
cobrado una relevancia creciente en los últimos años, en consonancia con un mayor 
enfoque en la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de estas personas. El 
presente estudio tiene como objetivo identificar los temas más relevantes, las áreas 
emergentes de investigación y las principales contribuciones académicas que han in-
fluido en este contexto en los últimos cinco años. Se realizó una búsqueda exhaustiva 
en la Colección Principal de la Web of Science (WoS), incluyendo las bases de datos 
SCI, SSCI y ESCI, seleccionando artículos y revisiones publicadas entre 2019 y 2024. 
Los términos de búsqueda utilizados fueron ("well-being" OR wellbeing) AND (disa-
bil* OR "disabled persons" OR "disabled people" OR impairment* OR "people with 
disabilities" OR "persons with disabilities"). A través de un análisis bibliométrico, se 

mailto:paula.morales@ulpgc.es


comunicaciones
communications

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA
Siglo Cero, Anejo 56, 2025, marzo, pp. 119-241

– 195 –

describieron las características de la producción científica y se exploró la estructura so-
cial, conceptual e intelectual de los 8.129 documentos identificados en WoS, con el fin 
de destacar las principales tendencias de investigación en el campo del bienestar de 
las personas con discapacidad. El análisis de los datos mostró un crecimiento notable 
en el volumen de publicaciones sobre el bienestar de las personas con discapacidad 
en los últimos cinco años. Los temas más recurrentes incluyen la calidad de vida, la 
inclusión social, el bienestar psicológico y el acceso a servicios esenciales. También se 
ha observado un aumento en los estudios que analizan el impacto de la pandemia de 
COVID-19 sobre este colectivo. Los resultados sugieren que la investigación en torno al 
bienestar de las personas con discapacidad ha evolucionado hacia una mayor atención 
a la inclusión social y la calidad de vida. Las áreas emergentes, como la tecnología 
asistiva y el enfoque inclusivo en las políticas sociales, destacan como campos prome-
tedores para futuras investigaciones.

PAlAbRAs clAve: Bienestar; discapacidad; calidad de vida; bibliometría.

Proyecto integral de generación y transformación de servicios hacia una 
sociedad inclusiva

Raquel moRentin gutiéRRez, Vanessa gARcíA miRAnDA, Eduardo estebAn sAncho, Ana Belén sevi-
llAno PéRez y Mónica lóPez ochoA

Plena inclusión Castilla y León. España

Autora principal: Raquel moRentin gutiéRRez

Plena inclusión Castilla y León. España
innovacion@plenainclusioncyl.org

Resumen: Introducción. Este proyecto, desarrollado con cargo a los fondos Next-
generationEU, pretende impulsar en cada territorio servicios y apoyos basados en un 
enfoque de derechos y un modelo de vida independiente centrado en cada persona 
y comunitario. Objetivos. Impulsar la transformación de centros de día/ocupacionales 
hacia espacios de inclusión y dinamización comunitaria; promover la creación y el 
despliegue de servicios de vida independiente y asistencia personal; y desarrollar en 
el medio rural una cartera de servicios y apoyos inclusiva. Método. El proyecto ha 
supuesto el desarrollo conjunto y colaborativo de 33 microproyectos de transforma-
ción de servicios. En su desarrollo, se ha seguido un proceso de evaluación robusto 
en base a 12 bloques de indicadores (39 variables de contraste) sobre los que se ha 
realizado un seguimiento continuo, obteniéndose resultados de proceso y resultado 
para medir su impacto. En el despliegue se ha contado con un equipo de asesores 
expertos in situ, generándose asimismo diversos espacios de intercambio y foros de 
gestión y transferencia del conocimiento. Resultados. En los 19 meses de desarrollo 
del proyecto, 18 entidades federadas han implementado 33 microproyectos en las 9 
provincias de Castilla y León (en 47 municipios). Se ha impactado en el proyecto de 
vida de 1.988 personas con discapacidad. Se han desarrollado 2.480 acciones donde 
han participado más de 16.000 personas. De ellas, 1.622 acciones han estado vincula-
das a la comunidad (con 9.531 personas participantes). Puesto en marcha 67 nuevos 
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 servicios/plazas, contribuyendo asimismo a la transformación de 21 servicios existen-
tes. Se han generado 95 nuevos empleos y una bolsa de 244 futuros profesionales. Se 
han establecido 116 nuevas alianzas, realizados 62 encuentros y 69 procesos específi-
cos de asesoramiento. Conclusiones. Este proyecto supone un fuerte impulso para la 
transformación y modernización, por avanzar en la prestación de apoyos centrados en 
la persona e inclusivos en la comunidad.

PAlAbRAs clAve: Transformación de servicios; comunidad; inclusión; evaluación; co-
laboración; gestión del conocimiento.

Componentes clave para apoyar a familias de personas con discapacidad 
intelectual a fomentar su autodeterminación

Cristina mumbARDó-ADAm1, Araceli ARellAno toRRes2, Eva vicente sánchez3 y Ana beRástegui Pe-
DRo-viejo4

Universidad de Barcelona1, Universidad de Navarra2, Universidad de Zaragoza3 y Universi-
dad Pontificia de Comillas4. España

Autora principal: Cristina mumbARDó-ADAm

Universidad de Barcelona. España
cmumbardo@ub.edu

Resumen: Introducción. Las habilidades relacionadas con la autodeterminación son 
fundamentales para lograr una vida de calidad para las personas con discapacidad 
intelectual (DI) y se desarrollan a medida que la persona interactúa con sus contextos 
de vida, entre ellos, el hogar. Por ello, las familias son agentes cruciales para apoyar 
la autodeterminación de sus hijos con DI, aunque hasta la fecha, se sabe poco sobre 
cómo apoyar a esas familias. Objetivo. Para abordar esta necesidad, el presente es-
tudio utilizó una técnica Delphi para alcanzar un consenso sobre los componentes 
clave que deben estar presentes en las intervenciones dirigidas a las familias para 
promover la autodeterminación de sus hijos e hijas. Método y resultados. Participaron 
académicos y profesionales del ámbito de la promoción de la calidad de vida y auto-
determinación en personas con DI, así como del ámbito del trabajo con las familias. El 
estudio constó de tres rondas y concluyó con una lista de 90 componentes clave para 
la intervención, relacionados concretamente con los principios generales, el formato, 
el contenido y la metodología de las intervenciones dirigidas a apoyar a las familias en 
su rol de promotores de la autodeterminación de sus hijos e hijas. Conclusiones. Este 
conocimiento tiene el potencial de guiar las iniciativas de intervención emergentes 
para apoyar a las familias en el fomento de la autodeterminación de sus hijos e hijas. 
Además, estos elementos críticos deben ser corroborados por las propias familias. Co-
nocer la perspectiva de las familias, junto con la visión de los expertos que se recoge 
en este estudio, ayudaría a concretar intervenciones que realmente se ajusten a sus 
necesidades y características.

PAlAbRAs clAve: Intervención; familias; autodeterminación.
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Estrategias de apoyo a la autodeterminación de jóvenes con autismo en contexto 
familiar

Cristina mumbARDó-ADAm1, Ana cAsAs gutiéRRez2, Carmen gánDARA Rossi3, Clara AnDRés-gáRRiz1 
y Sergi FàbRegues Feijóo4

Universidad de Barcelona1, Universidad de Deusto2, Universidad de Navarra3 y Universitat 
Oberta de Catalunya4. España

Autora principal: Cristina mumbARDó-ADAm

Universidad de Barcelona. España
cmumbardo@ub.edu

Resumen: Introducción. El concepto de autodeterminación ha sido ampliamente 
estudiado, ya que se asocia con una mejor calidad de vida en personas con discapa-
cidad, particularmente entre individuos con discapacidad intelectual. Sin embargo, y 
a pesar de los beneficios de las habilidades relacionadas con la autodeterminación, se 
sabe menos sobre este concepto en personas con autismo. Además, la investigación 
se ha centrado principalmente en los contextos educativos, ignorando otros contex-
tos importantes como la familia. Objetivo. El objetivo de este estudio fue explorar 
la autodeterminación en jóvenes con autismo en el contexto familiar, incluyendo los 
facilitadores, barreras, necesidades y estrategias utilizadas por las familias. Método. Se 
empleó un diseño descriptivo cualitativo, involucrando una muestra de 22 padres/cui-
dadores de 20 adultos jóvenes con autismo en España. Los datos se recogieron a través 
de entrevistas semiestructuradas y se analizaron utilizando análisis temático reflexivo. 
Resultados. Los resultados identificaron experiencias pasadas en el desarrollo de la 
autodeterminación, dificultades y necesidades actuales relacionadas con la enseñanza 
de la autodeterminación y estrategias actuales para apoyar la autodeterminación en el 
hogar. Conclusiones. Se presentan y discuten las implicaciones prácticas para el desa-
rrollo de intervenciones dirigidas a apoyar a las familias en el fomento de la autode-
terminación de sus hijos e hijas. El diseño de un apoyo específico para estas familias 
debe tener en cuenta: 1) la dinámica y las características particulares de las familias 
y 2) las dificultades y características asociadas al autismo. Los esfuerzos para apoyar 
a las familias de jóvenes con autismo deben ir dirigidos a encontrar conjuntamente 
estrategias para responder a sus necesidades diarias, con un enfoque más integrado, 
sostenible y empoderador.

PAlAbRAs clAve: Autodeterminación; autismo; familias; estrategias; intervención.
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Evaluación de programas laborales implementados por Fundación Chilena para 
la Discapacidad y propuesta de mejora

Yislen muñoz jeRez

Fundación Chilena para la Discapacidad. Chile
yislen.munoz@fchd.cl

Resumen: Introducción. Este estudio tiene como propósito evaluar los programas de 
inserción laboral de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), considerando 
la residencia y la presencia de una persona de apoyo emocional como variables clave 
para una inserción laboral efectiva. Objetivos. Analizar la relación entre la experiencia 
laboral y la presencia de una persona de apoyo emocional en el proceso de inserción 
laboral para personas en situación de discapacidad; evaluar el impacto de la residencia 
en oportunidades de inserción laboral y su relación con el éxito; y proponer estrate-
gias para mejorar programas de inserción laboral según hallazgos de la investigación. 
 Método. Se empleó un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, utilizando datos 
descriptivos de usuarios de programas de inserción laboral a nivel nacional. Las fuentes 
fueron secundarias y se aplicaron métodos descriptivos correlacionales para explorar 
las interrelaciones entre variables. Resultados. Se identificó que la experiencia laboral 
y la existencia de una persona de apoyo emocional tienen correlación positiva, sugi-
riendo que mayor experiencia laboral puede asociarse a un apoyo emocional sólido; 
y la residencia mostró correlación con experiencia laboral, indicando que el lugar de 
residencia influye en la probabilidad de una inserción laboral exitosa. Conclusiones. 
La implementación de programas de inserción laboral debe enfocarse en preparar a 
los usuarios, reconociendo el papel de la persona de apoyo emocional como variable 
fundamental para su éxito. Los resultados resaltan la importancia de abordar el contex-
to familiar de las personas en situación de discapacidad, por lo que se proponen tres 
estrategias: generar instancias de discusión para analizar la implementación de opor-
tunidades laborales a nivel transversal; desarrollar una Guía del rol de la persona de 
apoyo emocional para la inserción laboral; y programas de apresto con participación 
del vínculo significativo.

PAlAbRAs clAve: Inserción laboral; vinculo significativo; experiencia laboral

Desarrollo de servicios de acompañamiento al Envejecimiento Laboral

Silvia muñoz lloRente

Plena inclusión España
silviamunoz@plenainclusion.org

Resumen: Introducción. A raíz de la colaboración de Plena inclusión España con el 
INICO en la investigación para desarrollar la herramienta PROLAB, para la detección del 
deterioro en el ámbito laboral en personas con discapacidad intelectual, y de la necesidad 
detectada de acompañar procesos de envejecimiento, desde Plena inclusión se pone en 
marcha un proyecto para promover que las entidades del movimiento asociativo desa-
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rrollen servicios de acompañamiento al envejecimiento laboral. Objetivo. El objetivo es 
generar servicios y herramientas para promover el acompañamiento de procesos de en-
vejecimiento laboral en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Método. 
Se llevan a cabo las siguientes acciones: identificación y recopilación de buenas prácticas 
sobre envejecimiento laboral desarrolladas por las organizaciones de Plena inclusión o 
del ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo en otros países, y se elabora un 
informe publicado en la página web de Plena inclusión España. Formación para profesio-
nales que intervienen con personas mayores con discapacidad intelectual o del desarro-
llo, formación para familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
en procesos de envejecimiento o próximos a ellos. Pilotaje para el desarrollo de servicios 
de acompañamiento a los procesos de envejecimiento laboral: diseño e implementación 
de servicios específicos para la prevención en temas relacionados con el deterioro, o 
programas de preparación a la jubilación, siguiendo metodologías de innovación como 
Coproducción y Design Thinking. Resultados. Entre 2023 y 2024, 21 entidades participan 
en el pilotaje realizando el diseño de los servicios y los sistemas de evaluación para medir 
sus resultados, así como implantando la herramienta PROLAB, y realizando las acciones 
formativas propuestas. La investigación sobre prácticas basadas en la evidencia sobre en-
vejecimiento laboral ha mostrado que España es un país pionero en este ámbito. Conclu-
siones. Es necesario desarrollar más servicios y políticas para acompañar estos procesos.

PAlAbRAs clAve: Empleo; envejecimiento; deterioro laboral; servicios; innovación.

Creación y puesta en marcha de una Consultoría de Accesibilidad Cognitiva

Saray muñoz lóPez  y Yolanda moReno gARcíA

Fundación Purísima Concepción. España

Autora principal: Saray muñoz lóPez

Fundación Purísima Concepción. España
saraymlopez1988@hotmail.es

Resumen: Introducción. Fundación Purísima Concepción (FPC) es una entidad que 
presta apoyo a más de 800 personas con discapacidad intelectual de Granada y área 
metropolitana. La accesibilidad cognitiva es algo que beneficia a todo el mundo, pero 
en especial a aquellas personas con dificultades de comprensión. Objetivos. Crear una 
Consultoría de Accesibilidad Cognitiva en Fundación Purísima Concepción.  Método. En 
primer lugar, se creó un equipo de personas que se dedicarían a trabajar en accesibilidad 
cognitiva en la consultoría. Este equipo fue formado en lectura fácil y evaluación de en-
tornos. El primer año se pusieron en marcha proyectos dentro de la entidad relacionados 
con la accesibilidad cognitiva. Durante el primer año, los proyectos llevados a cabo se 
realizaron dentro de la entidad porque de esta forma todo el equipo fue adquiriendo 
experiencia. A partir del segundo año se comenzaron a realizar trabajos para entidades 
externas, tanto de adaptación de textos como de evaluación y adaptación de entornos. 
Resultados. La Consultoría de Accesibilidad Cognitiva está en pleno funcionamiento, re-
cibiendo trabajos externos a la entidad y generando oportunidades laborales a personas 
con discapacidad intelectual, en ámbitos técnicos. El equipo actualmente cuenta con 26 
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personas, de las cuales 13 personas se encargan de la parte de evaluación de entornos, 
5 encargados de la adaptación y 8 personas evaluadoras. En cuanto al equipo de lectura 
fácil, está formado por 13 personas, de las cuales 2 son adaptadores, 3 son dinamizadores 
y 8 son validadores. Conclusiones. Se ha creado una Consultoría de Accesibilidad Cogni-
tiva que comenzó con trabajos internos de la entidad, ha conseguido formar un equipo 
extenso y actualmente realizan trabajos profesionales para entidades públicas y privadas.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad intelectual; accesibilidad cognitiva; lectura fácil; inser-
ción laboral; empleo.

Adaptación a lectura fácil de textos judiciales dirigidos a personas con 
discapacidad intelectual en Andalucía

Saray muñoz lóPez, Yolanda moReno gARcíA, Elisabet PeinADo PéRez, Verónica Aceituno cubeRo, 
Roberto RuAno AlcAlDe y José Manuel RAmos cocA

Fundación Purísima Concepción. España

Autora principal: Saray muñoz lóPez

Fundación Purísima Concepción. España
saraymlopez1988@hotmail.es

Resumen: Introducción. En junio de 2023, se adjudica a Fundación Purísima Con-
cepción de Granada, entidad que atiende a personas con discapacidad intelectual 
y que cuenta con una Consultoría de Accesibilidad Cognitiva, el contrato denomi-
nado “Servicio de adaptación al método de lectura fácil de la documentación que 
forme parte de procedimientos instruidos por órganos judiciales de Andalucía” (CON-
TR/2022/447894). Objetivos. Adaptar documentos de trámite y resolutorios que están 
dirigidos a personas con discapacidad intelectual en Andalucía. Método. En el año 
2023 se adjudicó contrato por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función 
Pública a la Consultoría de Accesibilidad Cognitiva de Fundación Purísima Concep-
ción, consistente en recibir aquellos documentos judiciales de trámite o resolutorios 
que desde los juzgados de Andalucía se dirigen a personas con discapacidad intelec-
tual. El equipo de la Consultoría de Accesibilidad Cognitiva especializado en lectura 
fácil, se encarga, en primer lugar, de recibir el documento y la información sobre nece-
sidades de apoyo de la persona con discapacidad intelectual a la que se dirige el texto. 
Tras esto, el equipo de adaptadores adapta el texto a lectura fácil. Una vez la fase de 
adaptación concluye, el texto en lectura fácil se envía al equipo de validación, y una 
vez validado y maquetado según norma UNE 153101:2018 EX, se envía al juzgado de 
origen para que entreguen la información accesible a la persona con discapacidad in-
telectual. Resultados. Se trabaja en la adaptación de textos judiciales desde 2023, desde 
entonces se han adaptado más de 40 documentos, la mayoría de ellos, sentencias judi-
ciales dirigidas a personas con discapacidad intelectual. Conclusiones. Adaptar textos 
judiciales a lectura fácil es un trabajo que favorece que muchas personas con discapa-
cidad intelectual en Andalucía puedan acceder a información relevante para sus vidas.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad intelectual; accesibilidad cognitiva; lectura fácil.
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Conexiones vitales: mejorando vidas adultas a través de la realidad extendida

María nAvA Ruiz y Javier mARtín boix

Fundación Juan XXIII. España

Autora principal: María nAvA Ruiz

Fundación Juan XXIII. España
mnava@fundacionjuan23.org

Resumen: Introducción. El aumento de la esperanza de vida de las personas con 
discapacidad intelectual trae consigo nuevos retos. Sus características de vida únicas 
requieren que se les de voz y acceso a tecnologías avanzadas como la realidad exten-
dida, espectro de experiencias virtuales y aumentadas que mezclan el mundo físico y 
el virtual para ofrecer a los usuarios entornos atractivos en los que poder interactuar. 
Este proyecto involucra a personas mayores con discapacidad intelectual en el dise-
ño activo y la participación en una iniciativa de investigación junto con un grupo de 
ingenieros expertos. Objetivo. 1) Evaluar el uso de la realidad extendida en personas 
mayores con discapacidad intelectual; 2) comprobar si aumenta su satisfacción vital y 
su afecto positivo, disminuye el afecto negativo y aumenta su número de recuerdos 
en el test de memoria autobiográfica y si mejora su rendimiento cognitivo, aspectos 
evaluados con escalas adaptadas. Método. 22 participantes. Tres fases de menor a 
mayor interacción a través de la tecnología. Primera fase: grabación de 180° de diez 
conciertos específicamente realizados y vividos por ellos y su visualización posterior a 
través de visores head mounted displays en sesiones grupales y semanales. Segunda 
fase: grabación de 360° de visitas guiadas por cuatro de sus pueblos con amigos y 
profesionales y su posterior visualización. Tercera fase: videollamadas en tiempo real 
incluyendo el uso de avatares. Estas visualizaciones han sido grabadas y evaluadas a 
través de escalas de observación y presencia espacial y social. Resultados. Se ha conse-
guido la adaptación tecnológica esperada y mejoras significativas en satisfacción vital 
y aumento de afecto positivo, así como mejoras en disminución de afecto negativo y 
memoria autobiográfica. Conclusiones. En el contexto de evocar experiencias únicas 
para cada participante del proyecto, el potencial de la tecnología de realidad extendi-
da para crear experiencias inmersivas se vuelve significativo.

PAlAbRAs clAve: Realidad extendida; satisfacción vital; mayores; tecnología; enveje-
cimiento activo.
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Apoyo conductual positivo y calidad de vida en aulas ordinarias

Ester nAvAllAs echARte y Miguel ibáñez PAReDes

Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra, CREENA. España

Autora principal: Ester nAvAllAs echARte

Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra, CREENA. España
mnavallech@educacion.navarra.es

Resumen: Introducción. El Programa de Conducta del Centro de Recursos para la 
Equidad Educativa de Navarra atendió, durante el curso 2023/2024 casi 200 demandas 
de colaboración de centros educativos (públicos y concertados, para Infantil, Primaria 
y Secundaria), en las que solicitaban ayuda con la respuesta educativa para el alumna-
do que presenta problemas de conducta. Para cada demanda, el programa de conduc-
ta, basándose en el apoyo conductual positivo, envía un documento con las estrategias 
de intervención según los objetivos que plantea cada centro. La comunicación preten-
de exponer la relación que se ha establecido entre esos documentos y la mejora de la 
calidad de vida del alumnado que presenta problemas de conducta. Objetivo. Cumplir 
con lo que establece la Orden Foral 69/2023 de Inclusión Educativa en la Comunidad 
Foral de Navarra (CFN) y con la Resolución 39/2023 por la que se establece un proto-
colo ante conductas problemáticas, porque las dos hablan de la mejora de la calidad 
de vida. Método. Se han analizado 197 propuestas de intervención enviadas a los cen-
tros educativos que demandaron colaboración. Se ha establecido una relación entre 
las propuestas enviadas y las 8 dimensiones de calidad de vida, usando como guía la 
Escala KidsLife. Resultados. Hay 3 dimensiones especialmente implicadas: bienestar 
emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales. Les siguen por este orden 
derechos y autodeterminación, y bienestar físico, bienestar material e inclusión social. 
Conclusiones. En Navarra, para cumplir con la normativa sobre inclusión y conducta y, 
por lo tanto, garantizar la mejora de la calidad de vida del alumnado con problemas de 
conducta, necesitamos seguir evaluando la relación entre las propuestas de interven-
ción que realiza el programa de conducta, basadas en el apoyo conductual positivo y 
las dimensiones de calidad de vida. Los datos que presentamos en esta comunicación 
nos dicen que vamos por buen camino.

PAlAbRAs clAve: Apoyo conductual positivo; calidad de vida.
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Herramienta para la mejora de la colaboración familia-escuela

Carlina oRtegA RivAs y Daniel lóPez moReno

Autismo Sevilla. España

Autora principal: Carolina oRtegA RivAs

Autismo Sevilla. España
carolinaortega@autismosevilla.org

Resumen: Introducción Muchos estudios nos dicen que la participación de la familia 
en la escuela está vinculada con el éxito educativo. Por lo que nos propusimos, desde 
el Centro Educativo Ángel Rivière (como Comunidad de Aprendizaje que somos), esta-
blecer indicadores para valorar la cualidad de la relación familia-escuela con el interés 
por mejorar desde el modelo de colaboración. Estos indicadores se conformaron como 
comportamientos observables concretos, derivados de actitudes, con un gradiente de 
importancia, en un cuestionario auto y hetero aplicado por docentes y familiares. El fin 
era comprobar si un resultado alto de comportamientos presentados como “habitual-
mente” o “siempre” en dicho cuestionario correlacionaría con una mayor consecución 
de objetivos en el programa educativo del alumnado del centro y/o en un aumento 
de la competencia en docentes y familias. Resultados. El análisis estadístico de los 
resultados concluyó que las puntuaciones totales del cuestionario tenían una relación 
significativa con el porcentaje de los objetivos que el alumnado alcanzó durante los 
tres cursos de la medición (r(30) = .53; p < .01). La fiabilidad del cuestionario, teniendo 
en cuenta las respuestas de las 30 familias y los 30 profesionales, es considerada alta  
(α = .89). Al distinguir las puntuaciones totales de las respuestas dadas por los profe-
sionales y las expuestas por las familias, también se pudo comprobar que en ambos 
casos las fiabilidades eran altas (α = .902 y α = .768 respectivamente). Conclusiones. 
Estos resultados nos dan un poderoso feedback sobre qué hacemos bien y en qué 
podemos mejorar la relación desde el modelo de colaboración familia-escuela para 
alcanzar el éxito educativo. Desde su aplicación inicial, hemos realizado nuevas medi-
ciones obteniendo mejoras clave en esta relación, lo que ha repercutido positivamente 
en la satisfacción de todos los miembros de la comunidad educativa.

PAlAbRAs clAve: Fiabilidad; validación; medición; empoderamiento; capacitación fa-
miliar; colaboración.
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La transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual y salud 
mental

Gemma PAllARés PeRnA1, Cristina FeRReR comAlADA2 y Anna ARmengou bAlAgueR3

Fundació El Maresme1, Fundació TRESC2 y ACTAS3. España

Autora principal: Gemma PAllARés PeRnA

Fundació El Maresme. España
gemmapallaresperna@gmail.com

Resumen: Introducción. La etapa que transcurre desde la finalización de la educa-
ción obligatoria a la vida adulta se plantea como uno de los principales retos con los 
que se enfrenta el colectivo. Conocedoras de esta realidad las entidades que atende-
mos al colectivo llevamos impulsando desde 2021 acciones de investigación, análisis y 
reflexión en Cataluña. El trabajo tiene como promotoras ocho entidades especializadas 
con el empleo (Aprodisca, Acidh, Sant Tomàs, Binomis, Fundació El Maresme, Prodis, 
Down Lleida i Fundació Tresc), con representación en las 4 provincias catalanas. Ob-
jetivos. Analizar los recursos de transición existentes en el territorio de Catalunya. Pro-
mover espacios de reflexión que impulsen mejoras en esta etapa. Método. Aplicamos 
el método de investigación cualitativa. Etapa 1. Análisis de recursos y diagnóstico del 
territorio; Cuestionario cualitativo a entidades de la federativa; Cuestionario cualitativo 
a profesionales que participan en la I Jornada de Transición; y Grupo de discusión 
con profesionales que participan en la jornada. Etapa 2. Análisis de la percepción 
de las personas implicadas; Grupo focal de personas con discapacidad; Grupo focal  
de familiares; y Entrevistas a profesionales. Resultados. El trabajo se encuentra en 
fase de diagnóstico de necesidades. Hemos desarrollado la etapa 1. Destacamos los 
siguientes puntos: la oferta de itinerarios post obligatorios es mayoritariamente de tipo 
especializado (63 % de recursos corresponden a un itinerario segregado). Los recursos 
que se ofrecen son variados según la provincia y existen diferencias claras según el 
territorio. Los programas y recursos no dan una respuesta integral al proceso de tran-
sición. Conclusiones. Actualmente los recursos en la etapa de transición son escasos. 
Se pone de manifiesto una actuación insuficiente por parte de la administración. Se 
concluye la necesidad de avanzar en un modelo personalizado de apoyos y participa-
ción comunitaria de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (NN.UU., 2006).

PAlAbRAs clAve: Transición vida adulta; apoyo personalizado; derechos.
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La capacitación online como herramienta esencial y accesible para fomentar la 
inclusión laboral

Nicole PARRA FigueRoA

Fundación Chilena para la Discapacidad. Chile
nicole.parra@fchd.cl

Resumen: Introducción. El presente estudio contempla la importancia de la forma-
ción online, para las personas en situación de discapacidad (PeSD). La capacitación 
adecuada puede marcar la diferencia en su búsqueda laboral. Afortunadamente, las 
capacitaciones en línea han democratizado el acceso a cursos formativos, brindando 
igualdad de oportunidades. Una plataforma accesible permite que las PeSD participen 
activamente en la sociedad y mejoren su calidad de vida. Objetivo. Analizar la impor-
tancia de las capacitaciones en línea dirigidas a PeSD, y como influyen en la inclusión 
efectiva en el mercado laboral. Método. Se lleva a cabo una investigación cuantitativa 
para obtener datos concretos, junto con un enfoque cualitativo para comprender los 
antecedentes descriptivos de las PeSD. Se identificaron factores interseccionales, como 
género, edad, nivel educativo y migración, dentro de los programas de formación de la 
Fundación Chilena para la Discapacidad. La muestra incluye a 218 personas formadas 
por la fundación. Además, se comparan los resultados con estudios similares en Chile 
y Latinoamérica. Se utiliza el modelo de calidad de vida, que coloca a la persona en el 
centro de la evaluación de resultados. Resultado. Al menos el 60% de los participantes 
de la muestra reconoce la relevancia de haber recibido capacitación en modalidad on-
line. Indicando que esta modalidad les permitió acercarse a las tecnologías. Al menos 
el 60% indica que las capacitaciones les generó mayor autonomía para su desarrollo 
profesional. Al menos el 40% de los participantes se encuentra en búsqueda laboral. 
Conclusión. La modalidad de capacitación en línea facilita los procesos inclusivos por 
ser flexible y accesible, adaptando las necesidades de las PeSD. Como propuesta, 
es fundamental que la capacitación inclusiva cuente con un plan formativo online 
accesible diseñado para que las PeSD completen un ciclo de formación y se sientan 
preparadas para integrarse al mundo laboral.

PAlAbRAs clAve: Capacitación online; inclusión laboral; autonomía; personas con 
discapacidad.
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Círculos de apoyo a familias en situaciones especiales

Juan Carlos PAscuAl Del Pozo, Cristina Díez mARtínez, Elena chicote PAscuAl y Catherine Puig 
beRgevin

APADIS. España

Autor principal: Juan Carlos PAscuAl Del Pozo

APADIS. España
responsablehv@apadis.es

Resumen: Introducción. Desde APADIS llevamos tiempo planteando la necesidad 
de acercar el Enfoque Centrado en Familia al día a día de los equipos profesionales. 
Durante este año, hemos planteado una nueva forma de acompañar a las familias (es-
pecialmente con hijos con más necesidades) a través de círculos de apoyo ante situa-
ciones o circunstancias especiales de la vida (dificultades de convivencia, enfermedad, 
conflictos de intereses…). De esta manera, se facilita la participación y se permite una 
visión desde diversos prismas de la cuestión para buscar nuevos planteamientos o 
soluciones. Objetivos. Acompañar a familias en situaciones de especial dificultad en la 
deliberación y toma de decisiones para diseñar un plan de mejora. Método. Metodolo-
gía basada en el Enfoque Centrado en Familia. La familia y el equipo profesional traba-
jan en colaboración. La familia elige qué personas le acompañan y una persona facilita 
y dinamiza ese grupo. El grupo se reúne en diversas sesiones de trabajo. Se fomenta 
la participación y puesta en común de diversas perspectivas de la situación a través de 
dinámicas grupales. Resultados. Se ha formado parte del equipo de trabajo en herra-
mientas para el trabajo con familias, lo que permite que diferentes personas puedan 
dinamizar los grupos. Se han desarrollado planes de apoyo generados por el grupo de 
apoyo que han conseguido abrir nuevas vías de avance a las situaciones difíciles. Para 
valorar la efectividad de la intervención se revisa la consecución de objetivos de cada 
plan y los datos de satisfacción familiar. Conclusiones. Se trata de una metodología de 
trabajo útil para desatascar casos de familias con familiares con grandes necesidades 
de apoyo que estén pasando situaciones de incertidumbre. Abre una nueva forma de 
acompañamiento a familias desde una perspectiva actual y sistémica y permite sen-
sibilizar a los equipos profesionales del papel que tiene la familia en la intervención.

PAlAbRAs clAve: Familias; acompañamiento; grandes necesidades de apoyo; círculos 
de apoyo.
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Apoyo al alumnado con discapacidad. Una mirada desde el sistema de enseñanza 
superior de Honduras

Eddy Javier PAz-mAlDonADo1 y M.ª Isabel cAlvo álvARez2

Universidad de Salamanca y Universidad de Salamanca. INICO2. España

Autor principal: Eddy Javier PAz-mAlDonADo

Universidad de Salamanca. España
eddy.paz@usal.es

Resumen: Los servicios de apoyo en la universidad son un elemento determinante 
en la búsqueda por alcanzar la inclusión educativa. Los programas, las instancias o las 
unidades de apoyo llevan a cabo un papel fundamental en las etapas de admisión, in-
greso, permanencia, promoción y egreso, dado que ofrecen al estudiantado una serie 
de soportes esenciales para avanzar con su formación universitaria. Sin embargo, en 
Honduras hasta la fecha existen establecimientos que no cuentan con iniciativas que 
posibiliten brindar un acompañamiento integral durante todo el proceso formativo. 
Por consiguiente, el propósito de la presente ponencia es analizar los servicios de 
apoyo que brindan las universidades hondureñas al alumnado con discapacidad. Para 
ello, se utilizó un enfoque cualitativo bajo un diseño estudio de casos descriptivo e 
interpretativo múltiple. Los participantes fueron 14 responsables de dirigir, coordinar 
y administrar dependencias de atención a estudiantes con discapacidad en el sistema 
de educación superior hondureño. Para recolectar la información se empleó la técnica 
de la entrevista semiestructurada. El análisis realizado fue de contenido con la ayuda 
del software MAXQDA 24.4. Los resultados del trabajo se plantean en cinco categorías: 
1) funcionamiento de los servicios de apoyo; 2) objetivo de los servicios de apoyo; 3) 
limitaciones y fortalezas de los servicios de apoyo; 4) apoyos ofrecidos por las univer-
sidades; y 5) transformación de los servicios de apoyo al alumnado con discapacidad 
desde una visión inclusiva. En conclusión, los centros de enseñanza superior deben 
repensar los sistemas de apoyo brindados a los estudiantes con discapacidades, esto 
con la finalidad de disminuir la exclusión, la deserción y otras problemáticas existentes 
en el contexto universitario que limitan impulsar la inclusión de este colectivo.

PAlAbRAs clAve: Apoyos; enseñanza superior; Honduras.
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Aproximando las nuevas tecnologías a comunidades vulnerables: a propósito de 
ValTO

Irene PéRez DíAz, Ana islA ReAl, Pablo gonzález FeRnánDez, Aitor AniDo sánchez y Luisa Ruiz 
FeRnánDez

Facultad Padre Ossó. España

Autora principal: Irene PéRez DíAz

Facultad Padre Ossó. España
ireneperez@facultadpadreosso.es

Resumen: Introducción. El uso de telerrehabilitación se ha impulsado notablemente 
tras la pandemia provocada por la COVID-19. Las intervenciones presenciales siem-
pre han sido la intervención convencional, pero el uso de la tecnología de apoyo 
ha abierto un amplio abanico de posibilidades, como establecer relaciones y ayu-
das con comunidades desfavorecidas. Objetivo. Desarrollar una aplicación basada 
en los estándares de usabilidad para emplear en el contexto de sociedades del sur 
que no disponen de servicios de rehabilitación específicos. Método. El desarrollo de 
la aplicación y su uso contempla más de 30 profesionales entre los que destacan te-
rapeutas ocupacionales y médicos de diferentes especialidades. Además, se ofrece la 
participación voluntaria al estudiantado del grado en Terapia Ocupacional. Lleva en 
funcionamiento desde 2020, cuando se generó mediante un proceso de generación de 
“rutas” a seguir dentro de la aplicación, en las que se incluyeron diferentes ámbitos 
de intervención desde Terapia Ocupacional. Resultados. La aplicación ValTO, cuenta 
con la intervención en más de 200 casos clínicos, en su mayoría, de población infantil 
con discapacidad. Todos ellos, localizados en países al oeste de África, como Mali. 
Desde allí, se cuenta con un dispensario médico, encargado de desarrollar las inter-
venciones propuestas desde España. La aplicación, permite realizar una exploración 
básica de los pacientes y recogida de datos tipo “árbol de decisión”, de manera que 
se favorece la comunicación horizontal y vertical entre comunidades Norte-Sur. Para 
estas comunidades ha supuesto un avance en cuanto a las intervenciones que pueden 
ofrecer a su población, así como una mejora en la calidad de vida y ejecución de las 
actividades. Conclusiones. Hasta ahora, hay desarrolladas 7 rutas de valoración, estas 
son: “enfermedad común”, “traumatología”, “desnutrición infantil”, “neurología”, “eva-
luación cognitiva”, “estimulación temprana” y “salud mental”. Además, esta aplicación 
permite al estudiantado adquirir competencias trasversales, mejorar su razonamiento 
clínico y desarrollar Trabajos Fin Grado.

PAlAbRAs clAve: Aplicación; discapacidad; terapia ocupacional; evaluación; telerre-
habilitacion; estudiantes.
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Proyecto Enable: enfoque internacional para afrontar los retos del país

Natalia PéRez FeRnánDez

Plena inclusion España
nataliaperez@plenainclusion.org

Resumen: Introducción. Las personas con discapacidad (PcD) se enfrentan a nume-
rosas barreras para acceder a la justicia y relacionarse con los operadores jurídicos, 
enfrentándose a graves vulneraciones a su derecho de acceso a la justicia. El proyecto 
Enable es un proyecto europeo llevado a cabo con otros 8 países de la UE que se con-
cibe como herramienta para identificar estas vulneraciones y sensibilizar a profesiona-
les para garantizar el derecho a la justicia de las PcD. Objetivos. Identificar las barreras 
a las que se enfrentan las PcD en los procedimientos judiciales cuando se las investiga 
o acusa de cometer un delito; elaborar directrices o recomendaciones que permitan 
hacer frente a estas barreras; sensibilizar a los y las profesionales del ámbito de la 
justicia sobre los derechos de las PcD. Método. Durante el proyecto se ha llevado a 
cabo una investigación cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para la identificación de las barreras y la elaboración de los documentos de 
recomendaciones. Resultados. Documento informativo nacional sobre las barreras a las 
que se enfrentan las PcD en los procedimientos judiciales como acusadas; síntesis in-
ternacional que recoge las barreras y buenas prácticas identificadas en todos los países 
del proyecto; libro modelo donde se recoge la normativa y jurisprudencia internacional 
sobre acceso a la justicia de las PcD; cuaderno de buenas prácticas sobre el acceso a la 
justicia de las PcD; protocolo de cooperación entre agentes clave con Plena inclusión; 
formaciones a operadores jurídicos. Conclusiones. La importancia de contar con una 
legislación que reconozca expresamente los ajustes de procedimiento, así como con 
profesionales formados que puedan actuar como facilitadores procesales. Además, se 
identificó como una de las principales barreras la falta de detección de la discapacidad 
y la falta de formación de los y las profesionales de la justicia sobre la discapacidad.

PAlAbRAs clAve: Derecho de defensa; acceso a la justicia; personas con discapacidad; 
derechos humanos.

Formación docente en inclusión: estrategias para atender a las necesidades del 
alumnado en el aula

Lea PlAnggeR y Esther RoDRíguez QuintAnA

Universidad Complutense de Madrid. España

Autora principal: Lea PlAnggeR

Universidad Complutense de Madrid. España
lplangge@ucm.es

Resumen: Introducción. Se diseñó un curso de formación sobre inclusión contextua-
lizado en un centro de educación secundaria. La propuesta surgió ante la necesidad 
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de mejorar la capacitación del profesorado en torno a las dificultades de aprendizaje 
presentes en el aula. Objetivos. Proporcionar al profesorado herramientas prácticas 
y teóricas en base a las necesidades concretas planteadas en la detección previa. En 
concreto, se abordó la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual, trastorno 
del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el aula. 
Así mismo, se desarrollaron propuestas aplicando el diseño universal de aprendizaje. 
El objetivo de la investigación fue medir la adecuación de la propuesta a las demandas 
del profesorado. Método. Se elaboró un cuestionario inicial sobre las demandas de 
formación del profesorado en inclusión que fue administrado de manera voluntaria 
y anónima, en la cual participaron 35 de 45 docentes. Posteriormente, 18 docentes 
participaron en el curso y respondieron, de manera cuantitativa, a la evaluación del 
curso. Así mismo, se realizó una triangulación con un grupo de discusión con nueve 
participantes de la evaluación obtenida para obtener retroalimentación cualitativa. Re-
sultados. El curso fue muy bien valorado por los docentes participantes. La demanda 
principal fue de formación práctica sobre el diseño universal de aprendizaje y las bases 
teóricas de las discapacidades mencionadas. En el grupo de discusión, se manifestó un 
alto nivel de satisfacción y la puesta en práctica, en el aula, de algunas de las técnicas 
trabajadas. No obstante, se puso de manifiesto la necesidad de incorporar a personas 
con discapacidad para que compartieran sus experiencias y propuestas de adaptación. 
Conclusiones. El curso cumplió con las expectativas del profesorado, aunque se des-
tacó la importancia de incluir la perspectiva directa de los colectivos para mejorar la 
comprensión y resolución de las barreras.

PAlAbRAs clAve: Formación de docentes; inclusión educativa; discapacidad intelec-
tual; diseño universal para el aprendizaje.

Modelo de buena vida y acompañamiento a cualquier persona

José Manuel PoRtAlo PRADA

Amadip Esment Fundació. España
jmportalo@esment.org

Resumen: Introducción. Este modelo propone un cambio en la atención centrada en 
la persona, utilizando 21 indicadores de "buena vida" aplicables a cualquier individuo. 
Se enfoca en el acompañamiento como actividad clave, que incluye la escucha, la 
orientación, la adaptación de apoyos y la creación de nuevas oportunidades, poniendo 
el foco en los impactos que realmente importan a cada persona. Objetivos. Definir 
e implantar un sistema ágil de indicadores de buena vida; desarrollar un proceso 
de acompañamiento basado en escuchar, orientar, apoyar y generar nuevas opor-
tunidades; capacitar a los profesionales en la práctica de la escucha generativa y la 
orientación basada en la escucha; y definir un sistema sencillo para valorar el impacto 
en la vida de las personas. Método. El proceso comenzó en 2020 con la preparación, 
fundamentación y análisis de tendencias. En 2022, se diseñaron el modelo, los indica-
dores y las herramientas; y en 2023 se desarrolló la tecnología para gestionar el pro-
ceso. En 2024, se formaron 400 profesionales en el modelo y en las actividades clave, 
con énfasis en la escucha en base a 4 preguntas: ¿Me importa este tema? ¿Estoy bien? 

mailto:jmportalo@esment.org


comunicaciones
communications

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA
Siglo Cero, Anejo 56, 2025, marzo, pp. 119-241

– 211 –

 ¿Necesito ayuda? ¿Cómo quiero recibir los apoyos? También en 2024 se implantaron 
las herramientas y se ha empezado a transferir el modelo a otras entidades. Resultados. 
Se han implementado 21 indicadores de buena vida, organizados en tres dimensiones 
(desarrollo, bienestar y vínculos) y siete áreas de apoyo. Además, se ha formado a 400 
profesionales en el nuevo modelo, y las herramientas y el proceso ya han sido com-
partidos con entidades a nivel estatal. Conclusiones. Este modelo es adaptable, ágil y 
flexible, permitiendo medir los impactos de manera sencilla. Centrado en la escucha y 
el acompañamiento, proporciona un cambio cultural profundo que puede transferirse 
a cualquier contexto social o organizacional.

PAlAbRAs clAve: Resultados personales; buena vida; acompañamiento; indicadores; 
dignidad; ciudadanía.

Programa formativo sobre competencias en gestión de conflictos de pareja entre 
personas con discapacidad intelectual

Juan Antonio PosADA coRRAles, Alejandro RoDRíguez mARtín y María Teresa iglesiAs gARcíA

Universidad de Oviedo. España

Autor principal: Juan Antonio PosADA coRRAles

Universidad de Oviedo. España
posadajuan@uniovi.es

Resumen: En esta investigación se han analizado las relaciones de pareja adultas 
establecidas entre personas con discapacidad intelectual, teniendo como objetivos: 
detectar necesidades formativas para la gestión de sus conflictos e intervenir mediante 
formación en este ámbito para mejorar la gestión de los conflictos. La metodología 
consiste en un modelo mixto, combinándose un estudio descriptivo de encuesta y la 
realización de entrevistas. La elaboración del cuestionario parte del modelo heurístico 
de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2002/2003), estructurado en 8 dimensio-
nes, que se completó con una entrevista. La muestra incluyó 52 personas usuarias con 
discapacidad intelectual de diferentes Centros de Apoyo a la Integración y asociacio-
nes del Principado de Asturias, con edades comprendidas entre los 20 y 54 años, y 
que mantenían una relación de pareja heterosexual al inicio del estudio. Los análisis 
realizados han sido los estadísticos de tendencia central y de dispersión para cada 
variable, y los estadísticos de contraste entre las respuestas, complementándose con 
fragmentos de las entrevistas. Los resultados han permitido concluir que las personas 
con discapacidad intelectual manifiestan serias dificultades para crear un vínculo sóli-
do con su pareja (dificultades para comunicarse y gestionar los conflictos cotidianos), 
así como la falta de comprensión y el manejo de valores básicos dentro de una rela-
ción (compromiso, fidelidad, identificación de celos y su control, etc.). Partiendo de 
estos resultados, se diseña, implementa y evalúa un programa formativo, atendiendo 
a las necesidades detectadas, con el propósito de mejorar las competencias en gestión 
de conflictos de pareja entre personas con discapacidad intelectual, estructurándose 
en los siguientes 6 módulos: qué es una relación de pareja, cómo se inicia una rela-
ción de pareja, los celos, cómo usar WhatsApp y las redes sociales en una relación de 

mailto:posadajuan@uniovi.es


comunicaciones
communications

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA
Siglo Cero, Anejo 56, 2025, marzo, pp. 119-241

– 212 –

pareja, la importancia de las relaciones sexuales en la pareja, y relación tóxica versus 
relación sana.

PAlAbRAs clAve: Detección de necesidades; programa formativo; conflicto; relación 
de pareja; discapacidad intelectual.

Barreras y apoyos para la participación comunitaria. La perspectiva de personas 
con discapacidad intelectual

Carol PuyAltó RoviRA1, Montserrat vilà suñé1 y Maria Josep vAlls gAbeRnet2

Universitat de Girona1 y Universitat de Lleida2. España

Autora principal: Carol PuyAltó RoviRA

Universitat de Girona. España
carolina.puyalto@udg.edu

Resumen: Introducción. Aunque la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ONU, 2006) establece el derecho a la participación e inclusión en la 
comunidad, la investigación indica que las personas con discapacidad intelectual ex-
perimentan pocas oportunidades de participación en los distintos contextos comunita-
rios. Además, se encuentran con importantes barreras para desarrollar actividades que 
vayan más allá de la presencia en la comunidad. Objetivos. La presente investigación 
se centra en analizar las barreras y apoyos que experimentan las personas con disca-
pacidad intelectual en su participación en distintos espacios de la comunidad (público, 
privado, social, de consumo, e institucional). Método. Se realizaron entrevistas en pro-
fundidad a 59 adultos con discapacidad intelectual vinculados con 4 organizaciones 
que ofrecen apoyos en distintos territorios (urbano/rural) de Cataluña. Los resultados 
se agruparon en dos dimensiones: organización y comunidad. Resultados. Las perso-
nas participantes exponen diferentes barreras en el ámbito comunitario: entre ellas la 
escasa accesibilidad del transporte y de la propia comunidad. Reclaman una mayor 
información y sensibilización a los agentes comunitarios. En cuanto a las organizacio-
nes, manifiestan la necesidad de priorizar los apoyos a la participación comunitaria, 
de tipo personalizado. La rigidez de las organizaciones (trabajo en grupos estancos, 
normas, etc.) es un obstáculo relevante para la presencia y la participación comunita-
ria. Conclusiones. Se necesitan cambios significativos a nivel de las políticas sociales 
y las propias prácticas de organizaciones y profesionales para favorecer la dimensión 
comunitaria desde una perspectiva inclusiva. La investigación sugiere propuestas vin-
culadas al funcionamiento de los servicios, organización de los apoyos, y promocionar 
la participación comunitaria desde las políticas locales y supramunicipales (cultural, 
social, vivienda, transporte, etc).

PAlAbRAs clAve: Discapacidad intelectual; participación comunitaria; apoyos perso-
nalizados; inclusión social.
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IDEM: proyecto de investigación para la inclusión de personas con discapacidad 
en procesos democráticos

Almudena RAscón AlcAinA1, Laura tRujillo PARRA2, Alba mestRes Petit2, Octavio bARRiuso vARelA3, 
Horacio sAggion4 y Sandra szAsz4

Plena inclusión Madrid1, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat2, Fundación Cibervo-
luntarios3 y Universitat Pompeu Fabra4. España

Autora principal: Almudena RAscón AlcAinA

Plena inclusión Madrid. España
almudenarascon@plenamadrid.org

Resumen: A través de la innovación tecnológica, el proyecto Horizonte: “Innovati-
ve and Inclusive Democratic Spaces for Deliberation and Participation” (iDEM) tiene 
como objetivo apoyar a las personas con discapacidad intelectual, las personas ma-
yores y las personas migrantes en los procesos democráticos abordando las barre-
ras lingüísticas que representan un obstáculo para su participación. Las herramientas 
tecnológicas basadas en el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y en los crite-
rios normativos del lenguaje claro, se presentan como una solución de accesibilidad 
cognitiva que permite hacer la información más fácil de comprender y así eliminar 
las barreras de lenguaje que excluyen a ciertos grupos de personas de participar en 
procesos democráticos. El proyecto, en distintas fases de ejecución, considera la par-
ticipación de las personas con discapacidad a través de metodologías participativas y 
de co-creación como grupos de discusión (focus groups), pilotos y evaluación. Para 
lograr el objetivo, el proyecto IDEM plantea tres fases. En primer lugar, un estudio de 
las barreras y obstáculos que presentan los espacios democráticos para la inclusión 
de todas las personas: las dificultades de comunicación y comprensión, los desafíos 
que los procesos democráticos plantean y las necesidades y apoyos que las personas 
necesitan para una plena inclusión. En segundo lugar, el proyecto plantea el desarrollo 
de herramientas de inteligencia artificial (IA) y PLN que simplifiquen y hagan la infor-
mación comprensible. En tercer y último lugar, el proyecto desarrolla e implementa 
tres procesos democráticos pilotos en español, catalán, e italiano, con la participación 
de grupos de personas con discapacidad, mayores y migrantes. El proyecto tiene 11 
socios y plantea como objetivo crear herramientas tecnológicas para los idiomas cata-
lán, español, e italiano.

PAlAbRAs clAve: Cocreación; inclusión; procesamiento del lenguaje natural; espacios 
democráticos; participación; deliberación.
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Distrito XXIII: modelo abierto para la inclusión y participación activa

Freider Andrés RenDón vinAsco

Fundación Juan XXIII. España
frendon@fundacionjuan23.org

Resumen: Introducción. Distrito XXIII es un modelo comunitario que transforma 
nuestros centros en espacios abiertos, favoreciendo la participación activa e inclusiva 
en el entorno. Este enfoque ha sido clave para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, fomentando su implicación en la vida cultural y social de la comunidad. Mediante 
esta metodología se logra el máximo desarrollo y potencial de cada persona para 
sentirse parte integral de la sociedad. Objetivos. Aumentar la participación activa de 
las personas con discapacidad en actividades comunitarias; y sensibilizar a la sociedad, 
promoviendo un entorno inclusivo y equitativo en Distrito XXIII. Método. El modelo 
Distrito XXIII se basa en la coordinación del equipo profesional para crear oportunida-
des personalizadas de participación. Un elemento central es el Técnico en Comunidad, 
quien actúa como enlace entre profesionales, usuarios y el entorno, sin estar sujeto al 
acuerdo marco de la Comunidad de Madrid. El trabajo se organiza en áreas específicas, 
lo que permite una mayor individualización y adaptación de las actividades a los in-
tereses de las personas. Esta nueva estructura con la figura del facilitador comunitario 
da una respuesta integral y efectiva a todas las necesidades. Resultados. Este modelo 
ha incrementado la participación de las personas con discapacidad intelectual en ac-
tividades externas inclusivas del 10% al 89% en los últimos dos años. Actualmente, se 
ofrecen 221 actividades multitemáticas que enriquecen las experiencias y el desarrollo 
personal. Conclusión. Nuestro modelo inclusivo y comunitario, muestra sus excelentes 
resultados en el bienestar de las personas, medido mediante cuestionarios de satisfac-
ción y ha transformado la percepción social de la discapacidad a través de nuestras 
acciones de participación y sensibilización. Es fundamental continuar evaluando y 
adaptando las actividades para responder a las necesidades cambiantes y seguir sen-
sibilizando a la sociedad. Los resultados indican que este enfoque es eficaz y debe 
ampliarse en nuestro funcionamiento.

PAlAbRAs clAve: Inclusión; comunidad; centros abiertos; enlace; técnico en comuni-
dad; empoderamiento.
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La sexoafectividad de personas con discapacidad intelectual: desafíos y apoyos

Ana Rey FReiRe y María PAlliseRA DíAz

Universitat de Girona. España

Autora principal: Ana Rey FReiRe

Universitat de Girona. España
ana.rey@udg.edu

Resumen: Introducción. Investigaciones previas indican que las personas con dis-
capacidad intelectual dan importancia a establecer relaciones íntimas y subrayan su 
papel en la consecución de una “vida buena” aunque, a menudo, este colectivo ve 
denegado u oprimido su derecho a la sexualidad. Objetivo. La investigación se cen-
tra en las barreras y apoyos que inciden en el desarrollo de las relaciones afectivo-
sexuales percibidos por personas con discapacidad intelectual. Método. Participaron 
14 adultos con discapacidad intelectual y se realizaron grupos de discusión a lo largo 
de cuatro sesiones. Los resultados se agruparon en 7 temas: política, profesionales y 
servicios, familias, amistades, pareja, la propia persona con discapacidad y sociedad. 
Resultados. Los participantes expresaron su preocupación por la falta de conocimien-
to sobre discapacidad en el ámbito de la política. Percibían que los profesionales no 
brindaban suficiente apoyo en temas de sexualidad y que las normas de los servicios 
de apoyo eran demasiado restrictivas. Sentían que las familias, en ocasiones, influían 
negativamente en su capacidad para disfrutar de su sexualidad, y que era complicado 
formar amistades que ofrecieran el apoyo que necesitaban. Valoraron positivamente 
el respeto, la comunicación y las muestras de cariño por parte de sus parejas; reco-
nocieron que aspectos personales, como la baja autoestima, podían afectar sus rela-
ciones; y destacaron los prejuicios de la sociedad hacia la discapacidad. Conclusiones. 
Recientemente, hemos visto una transformación en la forma de entender el derecho 
de las personas con discapacidad a disfrutar de relaciones íntimas, pero, todavía se 
enfrentan a la negación de su “ciudadanía íntima”. Se sugiere que se realice un análisis 
y una modificación en varios aspectos de la vida de estas personas, con el objetivo de 
promover un mayor respeto por los derechos establecidos en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad intelectual; relaciones afectivo-sexuales; sexualidad; 
investigación inclusiva; inclusión.
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Emociones del profesional frente a las conductas problemáticas de las personas 
con discapacidad intelectual

Juliana Reyes mARtín

Fundació Vallparadís. España
jreyes@fundaciovallparadis.cat

Resumen: Introducción. Las personas con discapacidades intelectuales y del desa-
rrollo pueden presentar conductas desafiantes (CDs) que generan estrés y emociones 
negativas en los profesionales, influyendo en su bienestar laboral. Estas reacciones 
dependen del tipo, gravedad y frecuencia de la CD, así como de la percepción de 
control y autoeficacia del profesional. Comprender estas reacciones es clave para me-
jorar la atención y reducir el estrés en los profesionales. Objetivos. El estudio buscó 
examinar las reacciones emocionales de profesionales que atienden a personas con 
discapacidades intelectuales y CDs; analizar cómo influye edad, género y nivel de 
discapacidad; y explorar la relación entre tipos, frecuencia y funciones de CDs y las 
emociones, para predecir estas reacciones. Método. En este estudio, 125 profesionales 
evaluaron a 293 personas con y CDs utilizando tres instrumentos: el Inventario de 
problemas de conducta, la Escala de reacciones emocionales y una medida de fun-
ción conductual. Se realizaron análisis descriptivos, pruebas estadísticas y un análisis 
de regresión. Resultados. El análisis reveló que los profesionales experimentan más 
emociones positivas que negativas al trabajar con personas con TDI, especialmente en 
mayores de edad, sin diferencias por género. Las emociones negativas se asociaron 
con la frecuencia de conductas autolesivas y agresivas, pero no con su gravedad ni 
con conductas estereotipadas. Se identificaron predictores: el 18% de las emociones 
negativas se explicó por la gravedad y frecuencia de conductas agresivas/autolesivas y 
la edad, mientras que el 15% de las emociones positivas se vinculó con la agresividad 
y la edad. Conclusiones. Las reacciones emocionales de los profesionales ante las CDs 
dependen del tipo, gravedad y función de las conductas, así como de las características 
de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. El estudio subraya la 
importancia de desarrollar intervenciones que apoyen las necesidades emocionales de 
los profesionales, destacando la formación continua y la gestión emocional.

PAlAbRAs clAve: Conductas desafiantes; reacciones emocionales; profesionales.
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Accesibilidad cognitiva en la discapacidad intelectual con grandes necesidades de 
apoyo

Miriam RiveRo contReRAs1, Gema eRenA guARDiA2 y David sAlDAñA sAge2

Universidad de Extremadura1 y Universidad de Sevilla2. España

Autora principal: Miriam RiveRo contReRAs

Universidad de Extremadura. España
mrivero@unex.es

Resumen: Introducción. Cada vez son más las experiencias y buenas prácticas re-
lacionadas con la accesibilidad cognitiva en diferentes grupos, incluidas las personas 
con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. Sin embargo, los 
estudios de investigación específicamente con esta población son escasos y su calidad 
metodológica es susceptible de mejora. Objetivo. El objetivo principal de este estudio, 
desarrollado de forma conjunta entre la Universidad de Sevilla, Plena inclusión España 
y el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, fue evaluar las necesidades de los 
adultos con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo en el ámbito 
de la accesibilidad cognitiva a los entornos. Se pretendía identificar las adaptaciones 
y recursos que pudieran resultar más útiles para facilitar la navegación dentro de los 
entornos de esta población a partir de la evaluación proporcionada por los propios 
usuarios y sus profesionales de apoyo. Método. En este estudio participaron un total 
de ocho personas adultas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de 
apoyo y cinco profesionales de apoyo. Se emplearon métodos de investigación cua-
litativa a través de grupos focales. Resultados. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de implementar medidas de intervención para las adaptaciones del entorno 
relacionadas con la orientación y navegación de los espacios y su comprensión oral/
escrita (conocimiento previo del entorno, formación previa, validación de las medidas, 
profesionales del entorno como facilitadores de apoyo humano, ayudas visuales y len-
guaje claro, información dirigida al ellos mismos). Conclusiones. Esta implementación 
es crucial para facilitar una navegación lo más autónoma posible a las personas con 
discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. Además, es imprescindi-
ble no solo implementar estas medidas, sino también evaluar su impacto y verificar su 
eficacia mediante la consulta con personas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo y la realización de estudios de investigación con el rigor meto-
dológico adecuado.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad intelectual; apoyo extenso y generalizado; accesibili-
dad cognitiva; entornos.
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Estudio piloto sobre sentimientos e impacto percibido por hermanos de personas 
con síndrome de Down

M.ª Mar RoDRíguez cResPo, Teresa vARgAs AlDecoA, Patricia gRAnDe FARiñAs y Carolina mARtín 
AzAñeDo

Universidad Villanueva. España

Autora principal: M.ª Mar RoDRíguez cResPo
Universidad Villanueva. España
mar.rodriguez@villanueva.edu

Resumen: Introducción. La relación fraternal es uno de los vínculos más significa-
tivos en la vida. Los hermanos son los más cercanos a las personas con síndrome de 
Down (PSD) por edad y trayectoria vital, siendo, previsiblemente, los que asumirán 
progresivamente más responsabilidades en la vida de la PSD con el transcurso de los 
años. A pesar de la relevancia de esta convivencia, poco se conoce sobre las necesida-
des, sentimientos e impacto que ha supuesto en sus vidas, por eso resulta prioritario 
seguir investigando sobre este tema. Objetivo. Analizar las experiencias de los herma-
nos de PSD, centrándose en cómo esta relación afecta a su bienestar emocional, social 
y psicológico. Método. Se trata de un estudio piloto estadístico descriptivo transversal 
en el que hermanos de PSD completaron una encuesta online adaptada sobre sus sen-
timientos e impacto de sus hermanos (Skotko et al., 2011). Se realizó un análisis des-
criptivo basado en medias, frecuencias y porcentajes. Resultados. 61 hermanos/as de 
PSD expresaron que quieren y sienten orgullo de su hermano/a. Mantienen una buena 
relación fraternal y por encima de 12 años manifiestan intención de cuidado en el futu-
ro. Consideran que sus amistades disfrutan en compañía del hermano/a y en algunos 
casos de hermano/as pequeño/as sufren y se preocupan cuando son objeto de burla. 
Dos hermanos pequeños consideran que los padres le dedican demasiada atención a 
su hermano y les gustaría cambiar a su hermano con SD. En un solo caso el hermano/a 
siente tristeza y vergüenza de su hermano/a con SD. Conclusiones. El cuestionario pre-
senta un buen funcionamiento en el contexto español, recogiendo evidencia sobre el 
impacto de la convivencia y la relación fraternal con PSD en diferentes etapas vitales. 
Esta primera aproximación reúne las percepciones de hermano/as de PSD y plantea 
necesidades claves para guiar la intervención profesional con este colectivo.

PAlAbRAs clAve: Síndrome de Down; hermanos; impacto; calidad de vida; sentimien-
tos; convivencia.
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Envejecimiento positivo y Test de Barcelona en discapacidad intelectual

María RoDRíguez villAR, Leticia cRistóbAl FeRnánDez, Julia sánchez vAllejo y Marcos RoDRíguez 
Alonso

Centro Sanatorio Marítimo. España

Autora principal: María RoDRíguez villAR

Centro Sanatorio Marítimo España
maria.rodriguezv@sjd.es

Resumen: Introducción. La esperanza de vida de las personas con discapacidad 
intelectual (DI) ha aumentado significativamente en las últimas décadas, incremen-
tando la proporción de personas envejecidas en los dispositivos especializados. Estos 
deben adaptarse a las nuevas necesidades que están relacionadas con los procesos de 
demencia y adaptación de las actividades ocupacionales a la realidad de su fase vital. 
Objetivo. Diseñar, implementar y evaluar una nueva unidad residencial que facilite la 
transición entre las distintas etapas del ciclo vital y cubra sus necesidades de manera 
integral. Método. Se involucró activamente a personas usuarias que eran candidatas a 
beneficiarse de esta iniciativa y, con su participación, se desarrolló un modelo de aten-
ción específico que permitiera cubrir sus necesidades de forma integral. Se adaptaron 
las necesidades sociales y ambientales (i. e. horarios flexibles, control de ruido, parti-
cipación social) y se diseñaron actividades ocupacionales y de ocio que amortiguasen 
el deterioro. También se fomentó la participación activa de los residentes en el diseño 
de la programación de la unidad mediante asambleas. Posteriormente, se utilizó el Test 
Barcelona DI para el diseño de actividades y seguimiento de las personas usuarias a 
nivel cognitivo. Esta prueba permite evaluar el funcionamiento cognitivo de personas 
adultas con DI, siendo de gran utilidad para valorar las áreas a reforzar. Resultados. 
Las personas usuarias reportaron una mejora significativa en su calidad de vida, des-
tacando la importancia de los horarios flexibles y el control de ruido en su bienestar 
diario, así como la reducción del número de conflictos interpersonales. Conclusiones. 
En la actualidad se continúa evaluando el funcionamiento de la unidad, así como los 
beneficios que aporta en la calidad de vida de las personas atendidas. Asimismo, es 
necesario mantener un seguimiento aplicando de nuevo el Test Barcelona, para valo-
rar la evolución en los procesos cognitivos.

PAlAbRAs clAve: Envejecimiento; Test Barcelona; autonomía personal.

Redes Personales: resultados de la creación de un tejido de redes en la comunidad

Nazaret RojAno sAliDo

Fundación Futuro Singular Córdoba. España
nazaretrojano@futurosingularcordoba.org

Resumen: Introducción. Redes personales de apoyo es un proceso que pone en 
marcha la entidad en el año 2021 que consiste en un conjunto de estrategias de apoyo 
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centradas en la creación y fortalecimiento de una red de personas y de recursos, que 
impulsan la participación comunitaria de las personas con discapacidad intelectual 
generando experiencias compartidas en entornos naturales y ayudando a las personas 
a llevar una vida plena y participativa en su comunidad. Objetivos. Sensibilizar a los 
entornos como elementos de prestación de apoyos; capacitar y prestar los recursos 
formativos necesarios para el buen desarrollo de las acciones de apoyo; generar ex-
periencias compartidas en entornos naturales; impulsar la participación comunitaria 
de las personas con discapacidad intelectual; y generar transformación social. Método. 
Primeramente, se realizó un análisis de los entornos más próximos (barrios, calles, 
etc.) en los que viven personas con discapacidad intelectual para identificar posibles 
fuentes de apoyos naturales. Posteriormente, se pusieron en marcha acciones de sen-
sibilización y apoyo a las entidades y personas interesadas y se diseñaron los planes 
de actuación individualizados (formación, asesoramiento, accesibilidad, adaptaciones, 
programas de voluntariado, etc) asegurando un adecuado seguimiento y apoyo al 
colaborador. Resultados. En la actualidad, contamos con 96 nodos activos que han 
apoyado a un total de 194 personas con discapacidad. No obstante, el proceso no solo 
beneficia directamente a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, 
sino que también ha presentado múltiples beneficios para la sociedad en general, 
observándose que las mejoras introducidas benefician también a mayores, personas 
extranjeras, o incluso niños. Conclusiones. Cómo conclusión, este proceso ha movili-
zado a gran parte de la ciudadanía pues contamos con una alta implicación de agentes 
locales. Redes personales de apoyo han forjado entornos más seguros y amables que 
favorecen el desarrollo de una vida en comunidad.

PAlAbRAs clAve: Redes; apoyos; comunidad; discapacidad intelectual.

Percepción de sí mismo en adultos con discapacidad intelectual en un programa 
de vida independiente

Elisa sAAD1, Julieta zAcARíAs1 y Frida DíAz-bARRigA2

Centro de Autonomía Personal y Social CAPYS, A.C.1 y UNAM2. México

Autora principal: Elisa sAAD

Centro de Autonomía Personal y Social CAPYS, A.C. México
elisada2013@gmail.com

Resumen: La percepción de sí mismo es un componente de identidad personal y so-
cial; hace referencia a la descripción de sí y del lugar en la estructura social. Da cuenta 
de procesos de socialización primarios y secundarios y la implicación personal por 
construir una identidad particular. La literatura muestra que frente a la discapacidad 
suele construirse una “identidad en negativo” anclada al “deficit”; ”falta”; esto limita 
la participación social y autodeterminación. Este reporte de investigación realizó un 
estudio comparativo entre los resultados de la percepción que 6 adultos con discapa-
cidad intelectual tenían de sí en dos momentos de su trayectoria vital: a) transición a la 
vida adulta independiente (19 a 26 años), en 2011; b) apoyos a la vida independiente 
de 30 y 38 años, en 2022. Los participantes reciben apoyos de una Organización de 
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la Sociedad Civil CAPYS, A.C., basada en el paradigma de vida independiente ininte-
rrumpidamente. El objetivo fue comparar hallazgos iniciales (2011) con los de la etapa 
actual (2022). Los iniciales identificaron 5 categorías de la percepción de sí mismo: 
conciencia de la discapacidad; estigma; percepción de control y eficacia; apoyos y au-
torregulación; y perspectiva de futuro. Se efectuó un análisis de discurso identificando 
similitudes y diferencias entre datos empíricos en los dos momentos. Un asesor exper-
to apoyó la validación y vigilancia epistemológica. Los resultados grupales ratificaron 
las categorías constitutivas de la percepción de sí, pero con variaciones en significado 
e intensidad. Los participantes se ven capaces de trabajar, tomar decisiones, alcanzar 
metas. Los nuevos hallazgos identifican dos categorías emergentes: el grupo de perte-
nencia y las redes de apoyo. Se continúan observando tensiones entre la percepción 
de dependencia e independencia, entre estigma y derechos. Los resultados aportan luz 
al trabajo de fortalecimiento personal, apoyos sistémicos y la necesaria apertura social 
para cambiar percepciones apropiadas desde edades tempranas.

PAlAbRAs clAve: Percepción de sí; discapacidad intelectual; estigma; adultos; apoyos.

La inclusión de estudiantes de doctorado con discapacidad: ¿Qué sabemos hasta 
ahora?

Ingrid sAlA bARs, Marina Rillo gómez, Estefanía leivA leivA, Anna sAlA bubARe y Montserrat 
cAstelló bADíA

Universidad Ramón Llull. Blanquerna. España

Autora principal: Ingrid sAlA bARs

Universidad Ramon Llull. Blanquerna. España
ingridsb@blanquerna.url.edu

Resumen: Introducción. La discapacidad en la academia no es solo una cuestión 
de derechos humanos e igualdad de oportunidades, sino que también contribuye 
significativamente al enriquecimiento del conocimiento, la investigación y la innova-
ción. La inclusión de perspectivas diversas dentro del ámbito académico fortalece el 
pensamiento crítico y permite abordar problemas sociales y científicos de manera más 
completa e inclusiva. Incorporar la diversidad dota a la investigación académica de las 
herramientas necesarias para responder a los complejos retos de la sociedad actual, lo 
que facilita su comprensión desde múltiples ángulos y la formulación de soluciones 
más holísticas e innovadoras. Sin embargo, existen pocos estudios que examinen las 
trayectorias académicas de las personas con discapacidad. Esta brecha en la inves-
tigación limita nuestra comprensión de los desafíos y oportunidades que enfrentan 
estas personas, junto con sus instituciones. Objetivo. Identificar las barreras, los retos 
y oportunidades de los estudiantes con discapacidad durante su formación doctoral. 
Método. Se desarrolló una revisión sistemática basada en Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). La búsqueda se realizó en ERIC, 
Scopus y Web of Science. Resultados. El análisis realizado arrojó que los estudiantes de 
doctorado con discapacidad pueden enfrentar obstáculos significativos, como la falta 
de accesibilidad, el desconocimiento de sus necesidades por parte de los directores e 
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instituciones y prejuicios que dificultan su inclusión y futuro desarrollo profesional en 
la academia. Conclusiones. Los resultados nos permitirán tener un mayor conocimiento 
acerca de los desafíos que enfrentan los estudiantes de doctorado con discapacidad, 
lo que facilitará el diseño de políticas y estrategias más inclusivas dentro de las ins-
tituciones académicas, promoviendo su plena participación y desarrollo profesional.

PAlAbRAs clAve: Estudiantes con discapacidad; formación doctoral; carrera investiga-
dora; academia; universidad.

El Modelo médico hegemónico en su relación sexo/género y autismo

Patricia sAlgueRo

Flacso Argentina
psalguero@centrocasabella.com.ar

Resumen: La mayor prevalencia de trastorno del espectro autista TEA en hombres ha 
sido una constante histórica por lo que existe una proporción significativa de mujeres 
que no están siendo identificadas y cuyo perfil suele ser confundido con otras afecta-
ciones. Si consideramos el desconocimiento de las manifestaciones clínicas del TEA en 
mujeres, éstas se enfrenten a barreras y dificultades tanto sociales (invisibilidad, este-
reotipos, prejuicios), como individuales (toma de decisiones, planes personales, etc.) 
que repercuten en las distintas dimensiones de su calidad de vida. Hipótesis: el mo-
delo médico hegemónico describe y caracteriza al TEA a partir de un sesgo de sexo e 
invisibiliza el género femenino al homologar las características conductuales (sobre las 
cuales se hace el diagnóstico) en base a parámetros androcentrados. Objetivos. Iden-
tificar la existencia de un sesgo androcentrista en la configuración del modelo médico 
hegemónico. Identificar en los textos fundantes y clasificaciones contemporáneas si la 
caracterización del cuadro está influenciada por un sesgo de género y/o sexo. Analizar 
en los relatos de mujeres con TEA, de España y Argentina, la implicación de ese ses-
go. Método. Se realizó, en primer lugar, un análisis de contenido bibliográfico en tres 
niveles: escritos fundacionales, modelos conceptuales que describen la relación entre 
sexo y autismo y clasificación. En segundo lugar, se realizó un análisis narrativo en el 
contexto del estudio de dos casos. Resultados. Se encontraron teorías androcéntricas 
de origen del TEA, sesgo masculino en las muestras de la investigación, generalización 
masculina en el uso del lenguaje, falta de indicadores de género en las clasificaciones 
internacionales y un incipiente movimiento de mujeres que empiezan a visibilizar el 
TEA en femenino. Conclusiones. Se evidencia un sesgo de sexo e invisibilización del 
género en la caracterización del cuadro. Esto da lugar a una múltiple discriminación 
producto de la transversalidad de varios factores que impacta sobre su calidad de vida.

PAlAbRAs clAve: Autismo; mujer; género; sexo; androcentrismo; modelo médico.
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Programa de egreso y vida independiente para personas con discapacidad mental

Gabriela Alejandra sAlusso

Ministerio de Salud. Argentina
gabriela@salusso.com.ar

Resumen: Introducción: De acuerdo con la investigación realizada en la Ciudad de 
Buenos Aires, la demanda de salud mental excede la capacidad de atención del siste-
ma de salud pública. En el mismo están incluidos muchos pacientes que se cronifican 
por ausencia de los dispositivos adecuados de egreso. Es necesario generar proyec-
tos de vida independiente. De acuerdo con el estudio realizado, existe un promedio 
mensual de 28.000 turnos otorgados de salud mental en consultorios externos, con 
una cantidad de 4.000 sobreturnos. En Hospitales monovalentes hay 1.000 pacientes 
internados, casi todos poseen certificado único de discapacidad y no están incluidos 
en programas de egreso. Objetivo. Describir y exponer los indicadores de selección, 
dispositivos de acompañamiento y asistencia a la población destinataria. Método-
Instrumentos. Encuestas, protocolos, sistema de adjudicación de turnos y sistema de 
carga. El estudio es cuantitativo, transversal, descriptivo, comparativo con muestras 
no probabilísticas, intencionales. Participantes: 30.000 pacientes en sistema de salud 
mental, 1.000 destinatarios directos y 5.000 destinatarios indirectos del programa de 
egreso hacia una vida independiente. De acuerdo con las encuestas y registros, existe 
una población destinataria que, con una adecuación en los apoyos, podría formar 
parte del programa. Resultados. El desarrollo de este estudio tiene un efecto positivo 
al acompañar y contener a las personas con discapacidad mental, sobre todo a aque-
llas que no poseen vínculos de contención. Las acciones desarrolladas para revincular 
con las familias y generar redes de contención fueron muy positivas. Conclusiones. El 
acompañamiento institucional es necesario para generar proyectos de vida indepen-
diente que promuevan la construcción de una sociedad inclusiva.

PAlAbRAs clAve: Vida independiente; programa egreso; apoyos; autodeterminación.

Protocolos para atención de la salud mental de personas sin hogar

Gabriela Alejandra sAlusso

Ministerio de Salud. Argentina
gabriela@salusso.com.ar

Resumen: Introducción. De acuerdo a la investigación realizada en la Ciudad de 
Buenos Aires, las personas sin hogar alojadas en los centros de Inclusión Social (dis-
positivo de alojamiento para personas en emergencia habitacional) son 1.954, 417 son 
niños, niñas y adolescentes. Dentro de dicha población, 206 personas presentan pro-
blemas de salud mental, 80 de ellas cuentan con diagnóstico de salud mental severo; 
205 de las personas poseen algún tipo de discapacidad, 109 cuentan con certificado 
único de discapacidad. Es necesaria la evaluación permanente de la población desti-
nataria (dados los requisitos de ingreso a la institución), acompañar su permanencia y 
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posibilitar los egresos. Objetivo. Establecer procedimientos estandarizados de actua-
ción conjunta entre diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desti-
nados a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con problemas de salud 
mental y/o consumo problemático de sustancias psicoactivas. Método/Instrumentos. 
Encuestas, protocolos, sistema de adjudicación de turnos y sistema de carga. El estudio 
es cuantitativo, transversal, descriptivo, comparativo con muestras no probabilísticas, 
intencionales. Resultados. Con la aplicación de protocolos se estandarizan procesos. 
Se realiza un plan general de salud mental, apuntando especialmente a personas con 
discapacidad intelectual. El Gobierno de la Ciudad cuenta con camas en hospitales ge-
nerales de agudos y un apoyo de los 4 Hospitales Especializados en Salud Mental para 
la atención integral de personas solas y/o grupos familiares en situación de vulnerabi-
lidad habitacional. Conclusiones. Con la estandarización de procesos, se ha mejorado 
enormemente la llegada a los destinatarios. Al tratarse de la población más vulnerable, 
los procesos, la interdisciplina y el fortalecimiento de relaciones institucionales han 
mejorado la calidad de atención.

PAlAbRAs clAve: Estandarización; procesos; calidad institucional.

Aprendizaje Servicio a través de la elaboración de materiales educativos 
adaptados

Mónica sAntAmARíA Domínguez

Universidad Pontificia de Salamanca. INICO. España
msantamariado@upsa.es

Resumen: Introducción. Desde la asignatura El Alumnado Gravemente Afectado per-
teneciente al Grado en Maestro de Educación Primaria (Mención Necesidades Educati-
vas Específicas) de la Universidad Pontificia de Salamanca, se desarrolló a lo largo del 
curso 2023-2024, un proyecto de Aprendizaje Servicio, en colaboración con la Asocia-
ción Ariadna, en concreto con el centro de Educación Especial “La Cañada”. Objetivos. 
Lograr un aprendizaje significativo y desarrollar materiales educativos adaptados para 
la mejora de la calidad de vida del alumnado con TEA. La metodología de Aprendi-
zaje Servicio integra el aprendizaje de contenidos, habilidades y valores y el servicio 
a la comunidad, en un mismo proyecto educativo, con el fin de “ofrecer un servicio” 
directo a la sociedad, para transformarla y mejorarla. Siguiendo esta metodología se 
decidió desarrollar varios materiales educativos adaptados a través de sistemas alterna-
tivos y aumentativos de comunicación (SAAC). Algunos ejemplos de estos materiales 
fueron: el desarrollo de un cuaderno viajero” para mejorar la comunicación en el aula 
y con la familia, la elaboración de un cuaderno para mejorar la comprensión lectora, 
el desarrollo de materiales educativos para trabajar cuestiones específicas como la 
festividad de carnaval, o la elaboración de SAAC para la organización y gestión de las 
tareas y actividades en el hogar. Como conclusiones podemos afirmar que el proyecto 
supuso un aprendizaje significativo para el alumnado universitario y un beneficio para 
el centro educativo y su alumnado, al disponer de un servicio de desarrollo de mate-
riales educativos personalizados. Además, y dado los resultados positivos obtenidos, 

mailto:msantamariado@upsa.es


comunicaciones
communications

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA
Siglo Cero, Anejo 56, 2025, marzo, pp. 119-241

– 225 –

se decidió seguir colaborando en futuros cursos, por los que, en el momento actual, 
nos encontramos en el inicio de un nuevo proyecto de Aprendizaje Servicio.

PAlAbRAs clAve: Aprendizaje Servicio; trastorno del espectro autista; sistemas alterna-
tivos y aumentativos de comunicación.

Atención a la discapacidad y las necesidades específicas estudiantiles en la 
Universidad Pontificia de Salamanca

Mónica sAntAmARíA Domínguez y María H. benAvente cuestA

Uniuversidad Pontificia de Salamanca. INICO. España

Autora principal: Mónica sAntAmARíA Domínguez

Uniuversidad Pontificia de Salamanca. INICO. España
msantamariado@upsa.es

Resumen: Introducción. Desde la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) pre-
sentamos la Coordinación de Atención a la Discapacidad y las Necesidades Específicas 
Estudiantiles. Creada y puesta en marcha en al año 2023, con el objetivo principal 
de promover la igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad y/o 
necesidades específicas de apoyo educativo, así como potenciar la plena inclusión 
y participación en la vida universitaria. Método. Para ello, se ha trabajado utilizando 
múltiples procedimientos como la investigación de distintos servicios, el estudio y aná-
lisis de necesidades propias, el trabajo en red tanto de forma interna como externa, la 
atención directa y coordinada, etc. Resultados. Esto nos han llevado a la consecución 
de resultados importantes como, por ejemplo, el desarrollo de protocolos de aten-
ción a las necesidades educativas específicas, la atención personalizada de nuestro 
estudiantado y profesorado, la creación de un servicio de voluntariado vinculado a 
la Coordinación, la inscripción y colaboración con la Red de Servicios de Atención a 
Personas con Discapacidad de las Universidades (Red Sapdu), la elaboración y desa-
rrollo de contenido para la web, la sensibilización y visibilización de la discapacidad, 
la creación de una comisión para el desarrollo de un proyecto de formación adaptado 
al alumnado con discapacidad intelectual y/o pluridiscapacidades, etc. Conclusiones. 
Sin embargo, somos conscientes de que nos encontramos en el inicio de un proyecto 
importante para nuestra universidad, que va logrando avances significativos en el 
ámbito, pero que dista mucho de lo que queremos lograr a través de nuestro plan de 
acción para dar la mejor respuesta posible a todo nuestro alumnado.

PAlAbRAs clAve: Universidad; inclusión; discapacidad; necesidades educativas espe-
cíficas.
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Desafíos y estrategias para la inclusión de estudiantes universitarios con 
discapacidad visual: una revisión sistemática

Dolores silvA sánchez, Samuel coRchete mARtínez y M.ª Ángeles QuesADA cubo

Universidad Pablo de Olavide. España

Autora principal: Dolores silvA sánchez

Universidad Pablo de Olavide. España
lolasilvasanchez@gmail.com

Resumen: Introducción. La inclusión de estudiantes con discapacidad visual en la 
Universidad enfrenta barreras significativas, tanto en la accesibilidad física como digi-
tal, a pesar de los avances en políticas inclusivas y tecnologías accesibles. Estos estu-
diantes a menudo lidian con materiales de aprendizaje inaccesibles y con la falta de 
formación del personal docente en herramientas de adaptación y apoyo. Sin embargo, 
existen facilitadores clave que mejoran la experiencia educativa y reducen estas barre-
ras. Entre ellos, destaca el Diseño Universal de la Instrucción (DUI), que promueve la 
creación de entornos de aprendizaje accesibles, y el uso de tecnologías de asistencia, 
como lectores de pantalla y softwares. Este estudio presenta una revisión sistemática 
de la literatura para identificar las barreras y facilitadores que influyen en la inclusión 
de estos estudiantes en el ámbito universitario. Objetivo. El objetivo es analizar y des-
cribir los principales obstáculos y apoyos que afectan la inclusión de estudiantes con 
discapacidad visual en la educación superior, basándose en estudios recientes sobre 
accesibilidad e inclusión en entornos académicos. Método. La investigación se llevó 
a cabo mediante una revisión sistemática siguiendo la metodología PRISMA, enfocán-
dose en estudios publicados entre 2010 y 2023. Se seleccionaron artículos de acceso 
abierto en inglés y español que tratan el uso de tecnologías de apoyo y el análisis de 
políticas de inclusión en la educación superior. Resultados. Los resultados identifican 
al DUI como un facilitador esencial que beneficia a toda la comunidad estudiantil. Sin 
embargo, persisten barreras, como la falta de capacitación del personal docente y la 
escasa disponibilidad de materiales accesibles. Conclusiones. Para lograr una inclusión 
efectiva, es crucial implementar el DUI, ofrecer formación en accesibilidad y asegurar 
el acceso a tecnologías de asistencia, beneficiando a la comunidad universitaria en su 
conjunto.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad visual; educación superior; inclusión; accesibilidad; 
tecnologías de asistencia.
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La mirada del alumnado de secundaria respecto a sus iguales con autismo: 
construir comunidades inclusivas

Cecilia simón RueDA1, Ángela bARRios FeRnánDez1, Teresa gonzález De RiveRA1, Margarita cAñADAs 
PéRez2 y Gerardo echeitA sARRionAnDiA1

Universidad Autónoma de Madrid1 y Universidad Católica de Valencia2. España

Autora principal: Cecilia simón RueDA

Universidad Autónoma de Madrid. España
cecilia.simon@uam.es

Resumen: La participación social del alumnado es una de las dimensiones clave 
que definen una educación que se considera inclusiva. Este estudio profundiza en 
esta dimensión y se centra en una etapa especialmente crítica, y en la que se iden-
tifican múltiples barreras. Se propone conocer cómo es la participación social en 
educación secundaria en aulas de centros en los que está escolarizado alumnado con 
autismo. En este sentido se recoge la perspectiva tanto del alumnado con autismo y 
su contexto familiar, como la de sus compañeros y compañeras. El estudio responde 
a un diseño mixto, concretamente un diseño paralelo convergente. Se llevó a cabo 
un estudio cuantitativo con 183 estudiantes de 4.º de la ESO de cuatro centros en los 
que está escolarizado alumnado con autismo. La información fue recogida a través de 
cuestionarios de actitudes y apoyo social. En el estudio cualitativo participaron cuatro 
estudiantes con autismo de 4.º de Secundaria y sus familias. La información se recogió 
a través de entrevistas en profundidad. Los resultados muestran la importancia de esta 
dimensión para este alumnado y sus familias. En los centros que han participado en el 
estudio los estudiantes se sienten apoyados por sus iguales, encontrándose actitudes 
positivas hacia la inclusión en la mayor parte de los compañeros del aula. Los resulta-
dos permiten profundizar en la percepción del grupo con actitudes menos positivas. 
No obstante, la información proporcionada por las familias y el propio alumnado con 
autismo muestra la necesidad de adoptar una mirada más compleja que considere di-
ferentes factores y contextos. En este sentido, no se puede concluir que el alumnado 
con autismo se sienta realmente parte del grupo, puesto que sus relaciones se limitan 
al contexto del aula en torno a actividades académicas. Todo ello, proporciona apor-
taciones relevantes para la práctica. (Ref. PID2021-124951OB-I00).

PAlAbRAs clAve: Autismo; educación inclusiva; participación social; educación se-
cundaria.
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Entre etapas: aportes clave para la transición del alumnado con autismo a lo 
largo de su escolarización

Cecilia simón RueDA1, Ángela bARRios FeRnánDez1, Yolanda muñoz2, Héctor gutiéRRez1, M.ª Luz 
FeRnánDez blázQuez1 y M.ª José heRnánDez3

Universidad Autónoma de Madrid1, Universidad de Alcalá2 y Universidad de Alicante3. España

Autora principal: Cecilia simón RueDA

Universidad Autónoma de Madrid. España
cecilia.simon@uam.es

Resumen: Introducción. Las transiciones entre etapas educativas son momentos cla-
ve para facilitar los procesos de aprendizaje y participación del alumnado con autismo; 
de la misma forma, es un momento especialmente estresante para los estudiantes y sus 
familias, siendo necesario articular los apoyos que pueden requerir en este momento. 
Objetivo. El objetivo de este estudio es analizar cómo se llevan a cabo los procesos de 
transición del alumnado con autismo, desde la percepción de las familias, el profeso-
rado y el propio alumnado. De la misma forma se pretende identificar qué apoyos y 
estrategias se reconocen como claves para facilitar este proceso. Método. Para ello, se 
ha utilizado una metodología cualitativa de estudios de caso múltiple con un enfoque 
biográfico-narrativo. Se mostrarán los resultados obtenidos con 17 casos que cubren 
las diferentes etapas educativas (desde Educación Infantil hasta Educación Superior). 
La selección de participantes fue intencional y estratégica. Se ha contado con la parti-
cipación de 17 familias, 24 docentes y 5 estudiantes escolarizados en 14 centros ordi-
narios. El análisis de datos se realizó mediante análisis temático inductivo utilizando 
Atlas ti.24. Resultados/Conclusiones. Los resultados muestran las necesidades, preocu-
paciones y demandas de las familias, las barreras y los facilitadores de este proceso 
y el impacto que está teniendo en el alumnado y en su contexto familiar. Se destaca 
la importancia de la coordinación entre centros y la planificación anticipada para una 
transición exitosa. La implicación continua de las familias y la presencia de apoyos 
profesionales se muestran como aspectos cruciales. Se analizan las implicaciones de 
estos resultados para el trabajo que se lleva a cabo desde los centros en ese momen-
to, especialmente por lo que supone el cambio a la etapa de Educación Secundaria. 
Se identifican propuestas que implican a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa (alumnado, familias, profesorado, así como otros profesionales del centro).

PAlAbRAs clAve: Transiciones educativas; educación inclusiva; autismo.
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Dispositivos de apoyo en la educación superior de personas con discapacidad en 
Chile

Paola sobARzo sáez

Inclusión activa. Chile
paola.sobarzo@inclusionactiva.cl

Resumen: Introducción. El ingreso de personas con discapacidad a la educación 
superior ha aumentado en el mundo y también en Chile, lo que ha significado que las 
instituciones educativas se comprometan con un cambio social, político y cultural, ten-
dientes a generar contextos más inclusivos que se materializan en programas de apoyo 
que facilitan el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes con discapacidad. 
Objetivo. Evaluar la accesibilidad disponible para estudiantes con discapacidad a la 
educación superior y revisar los dispositivos de apoyo que disponen las universida-
des. Método. La presente investigación es básica, cualitativa, exploratoria y con uso de 
datos secundarios. La muestra es de tipo no probabilística y el muestreo es por con-
veniencia. Los elementos de la muestra son 19 políticas de inclusión de universidades. 
El análisis de datos textuales es horizontal de tipo temático. Resultados. Los dispositi-
vos de apoyo existentes son insuficientes para el logro del desarrollo en igualdad de 
condiciones de los estudiantes con discapacidad. La accesibilidad universal se mostró 
mayormente en infraestructura y en comunicación, pero aún faltan adecuaciones o 
ajustes razonables. En formación y capacitación a la comunidad universitaria se obser-
vó la falta de capacitación y relevar el rol que deben cumplir en apoyo a estudiantes 
con discapacidad en su proceso formativo. Se evidenció poca integración con la co-
munidad a pesar de hacer algunas ferias laborales. Se observó baja utilización de las 
tecnologías como dispositivos de asistencia o las plataformas de aprendizaje virtual 
lo que dificulta de manera importante el progreso, la permanencia y el egreso de los 
estudiantes con discapacidad. Conclusiones. Abordar la incorporación de la tecnología 
y la inteligencia artificial y potenciar su utilización como facilitador, seguir avanzando 
en políticas públicas en materias de inclusión y accesibilidad y considerar la capacita-
ción de docentes y administrativos para apoyar a estudiantes con discapacidad en la 
educación superior.

PAlAbRAs clAve: Inclusión; discapcidad; educación superior; dispositivos de apoyo.

Estrategias para avanzar en la inclusión laboral de personas ciegas en Chile

Paola sobARzo sáez

Inclusión activa. Chile
paola.sobarzo@inclusionactiva.cl

Resumen: Introducción. En Chile las personas con discapacidad visual son las que 
tienen menor representación en el mundo laboral. Según datos de la encuesta de 
discapacidad y dependencia 2022, existen aproximadamente 153.560 personas adultas 
ciegas (1% de la población adulta) y 4.683.567 personas adultas con pérdida de visión 
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(30.5% de la población adulta.). Objetivo. Explorar las experiencias, las barreras y 
los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual en el mundo laboral. 
Método. La presente investigación es básica, cualitativa, exploratoria y con uso de 
datos primarios. La recolección de datos se llevó a cabo por medio de una entrevista 
semiestructurada. La muestra es de tipo no probabilística y el muestreo es deliberado, 
crítico o por juicio. Los elementos de la muestra son 15 personas ciegas o con pérdida 
de visión pertenecientes a distintas agrupaciones, entre los cuales hay profesionales 
y personas con experiencia laboral en oficios de la ciudad de Santiago. El periodo 
de estudio se llevó a cabo entre los meses de marzo a julio de 2024. Resultados. Los 
resultados mostraron que, aun existiendo políticas públicas y normativas legales, las 
personas ciegas siguen relegados a desempeñar determinados trabajos como maso te-
rapeutas o en centros de atención telefónica, y que los pocos profesionales existentes 
han tenido pocas oportunidades laborales, dado que las barreras que se encuentran 
en las empresas principalmente son por la falta de ajustes razonables entre los cuales 
están la tecnología, el transporte y la infraestructura. Conclusiones. El desafío se pre-
senta desde las empresas que deben hacer ajustes razonables y utilizar los softwares 
disponibles que pueden ser gratis o de pago para mejorar la experiencia de las perso-
nas con discapacidad visual y disminuir las brechas existentes, mejorar su calidad de 
vida y que desarrollen sus labores en igualdad de condiciones como lo determina la 
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

PAlAbRAs clAve: Inclusión; discapacidad visual; barreras; trabajo.

¿La pandemia potenció el uso de la telepsicología?

Felipe soto PéRez1, David coRtejoso mozo2, Hilario gARRuDo heRnánDez2, Luisa velAsco Riego2, 
Yolanda gonzález ARlAnzón2 y Susana De lA toRRe cAno2

Universidad de Salamanca. INICO1 y Digital del COPCyL2. España

Autor principal: Felipe soto PéRez

Universidad de Salamanca. INICO. España
fcsotop@usal.es

Resumen: La telepsicología puede ser de gran ayuda para facilitar el acceso a ser-
vicios psicológicos a personas con discapacidad, pero no se tiene claro qué variables 
favorecen su implementación. El presente estudio pretende responder si la pandemia 
favoreció la incorporación de la telepsicología en el trabajo habitual e identificar qué 
factores favorecen su incorporación, de modo de profundizar en variables de imple-
mentación. Método. Diseño transversal descriptivo, utilizando una encuesta basada 
en el estudio de Pierce et al. (2021). Muestreo por oportunidad en Colegios Oficiales 
de Psicología de España. Participaron 590 profesionales, principalmente de Castilla 
y León y Galicia. Entre otras variables, la encuesta abordó el uso de telepsicología 
previo, durante y post pandemia, así como datos sociodemográficos, formación y 
actitudes hacia las tecnologías. Se realizó un análisis descriptivo, inferencial mediante 
H de Krukal Wallis y mediación utilizando Process 4.2 de Hayes. Resultados. 81.7% 
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(n = 482) de los participantes han utilizado telepsicología, 60.6% lo hizo por prime-
ra vez durante la pandemia; 26.1% señala utilizar telepsicología habitualmente en la 
actualidad. Variables como la edad y la formación previa en telepsicología tienen un 
efecto en el uso de la telepsicología antes de la pandemia, pero desaparece posterior 
al COVID-19. El trabajo clínico-sanitario se asocia a la incorporación de la telepsicolo-
gía. En cuanto a las variables que favorecen su uso habitual, el apoyo por las jefaturas 
y de la propia organización en la incorporación la telepsicología fue la variable que 
explicó mejor su uso habitual posterior a la pandemia Conclusiones. Si bien la pande-
mia favoreció que los profesionales de la psicología utilizaran telepsicología, su uso 
posterior se relaciona con el apoyo de las organizaciones a través de sus jefaturas. Si 
se quiere favorecer el apoyo de personas con discapacidad mediante telepsicologías, 
fundamentalmente se debe contar con el apoyo institucional.

PAlAbRAs clAve: Telepsicología; pandemia; COVID; encuesta; análisis de mediación.

Aplicación Web para una gestión integral en un servicio para la discapacidad

Lautaro touRn vigliAnco y Daniela vigliAnco

Centro Educativo Terapéutico CRIANZA. Argentina

Autor principal: Lautaro touRn vigliAnco

Centro Educativo Terapéutico CRIANZA. Argentina
lu4ult@gmail.com

Resumen: Introducción. La gestión de los servicios para personas con discapacidad 
implica una compleja interacción entre usuarios, familiares, profesionales y organi-
zaciones. La aplicación web desarrollada, surge como respuesta a optimizar estos 
procesos y mejorar la calidad de vida de todos los involucrados. Esta herramienta 
contribuye a una gestión más eficiente y transparente al simplificar la comunicación, 
centralizar la información y automatizar tareas. Objetivos. Empoderar a los usuarios: 
fomentando su participación; optimizar la gestión de servicios: centralizando la infor-
mación, automatizando procesos y mejorando la comunicación; y optimizar la gestión 
de recursos: mejorando la eficiencia, facilitando la toma de decisiones y evaluando el 
impacto. Método. Se utilizó la metodología de gestión de calidad total, la cual depende 
en gran medida de las decisiones basadas en datos y de las métricas de rendimiento. 
La misma se centra en el usuario, cuenta con la participación de todo el equipo, busca 
la mejora continua y está orientada a los procesos. Resultados. En 2024, se implementó 
la aplicación web a la que paulatinamente se le van anexando procesos. Se aumentó 
en un 300% el registro de incidentes, y un 50% la resolución de estos. Se obtuvo un 
control personalizado del transporte. Se logró la anticipación de eventos como ven-
cimientos administrativos. Se logró mayor satisfacción en los usuarios y familiares al 
tener participación en la toma de decisiones. Conclusiones. La utilización de la aplica-
ción web ha transformado la gestión del servicio, mejorando la eficiencia y la toma de 
decisiones basadas en evidencia. Esto permite una gestión precisa y ágil de los datos 
en tiempo real. En resumen, el desarrollo de aplicaciones web para ser aplicadas en 
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organizaciones para la discapacidad, beneficia a todos: usuarios, familiares, recursos 
humanos, administradores.

PAlAbRAs clAve: Discapacidad; servicio; usuarios; gestión; calidad; aplicación web.

Percepción de la Educación Inclusiva de una comunidad educativa en Chile

Viviana vAllejos gARcíAs1, Lilian cAstRo DuRán1, Gloria sAnzAnA vAllejos1 y Andrés jil gálvez2

Universidad de Concepción1 y Universidad de Playa Ancha2. Chile

Autora principal: Viviana vAllejos gARcíAs

Universidad de Concepción. Chile
vallejosgarcia@gmail.com

Resumen: Introducción. Es importante evaluar la percepción de una comunidad 
educativa, ya que, permite conocer, recoger y analizar las diferentes opiniones de los 
participantes, permitiendo el resguardo de las normativas y el trabajo en beneficio de 
una educación inclusiva en las instituciones educativas. Este estudio se realiza con un 
enfoque cuantitativo en base a las dimensiones de culturas, prácticas y políticas inclu-
sivas de la 3.ª edición de la Guía para la Inclusión Educativa (Booth, y Ainscow, 2011). 
Método. Es de tipo cuantitativa, y busca conocer la percepción de educación inclusiva 
en instituciones educativas de dos comunas de la Región de Ñuble en Chile. Se aplicó 
el cuestionario 1 a 68 personas, directivos, docentes y profesionales de la educación y 
el cuestionario 4 a 246 estudiantes de 2.° a 6.° básico de educación regular. Resultados. 
Los resultados mostraron que para el cuestionario 1 aplicado (N = 68) a directivos, 
docentes y profesionales de la educación, se obtuvieron niveles de percepción “muy 
favorable” en las tres dimensiones, culturas, políticas y prácticas inclusivas. Con res-
pecto al cuestionario 4 (N = 246) aplicado a estudiantes de 2.° a 6.° básico de escuelas 
regulares, se obtiene una percepción “muy favorable” en la dimensión cultura; por 
otro lado, en políticas y prácticas inclusivas se mantuvieron en la categoría “favorable”. 
Conclusiones. En base a los resultados obtenidos se puede identificar que la percep-
ción sobre la inclusión educativa por parte de directivos, docentes, profesionales de 
la educación y estudiantes de las instituciones educativas es, en general, favorable 
o muy favorable; estos resultados están relacionados con la perspectiva más amplia 
que actualmente se le da a la inclusión, lo cual coincide con diferentes estudios, que 
manifiestan que se deben asegurar cambios positivos para que se convierta en un 
componente esencial en el desarrollo educativo de toda una comunidad educativa.

PAlAbRAs clAve: Educación; inclusión; percepción; prácticas; culturas; políticas.
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También somos madres: estudio sobre la maternidad en mujeres con discapacidad 
intelectual y del desarrollo

Cristina vAllelADo sánchez1, Elena PéRez De lA meRceD2, María Dolores PéRez bRAvo2 y Amparo 
moReno heRnánDez2

Plena inclusión España1 y Universidad Autónoma de Madrid2. España

Autora principal: Cristina vAllelADo sánchez

Plena inclusión España
cristinavallelado@plenainclusion.org

Resumen: La maternidad en mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo 
(DID) es una realidad que requiere abordaje específico desde la investigación para po-
der conocer y analizar su situación real. Desde Plena inclusión España, en el Proyecto 
“También podemos ser madres”, se está realizando una investigación cuya finalidad es 
identificar y visibilizar a madres con DID, para indagar en sus necesidades/demandas 
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y en el establecimiento de 
apoyos y servicios necesarios para su maternidad. Consta de un estudio cuantitativo 
transversal mediante un cuestionario con preguntas tipo test de opción múltiple y 
binaria, que se administra a mujeres con DID, tanto en edad fértil y sin hijos/as como 
a madres, usando una técnica de muestreo no probabilística, por bola de nieve o 
conveniencia. También consta de un estudio cualitativo, de carácter descriptivo y ex-
ploratorio, mediante entrevista semiestructurada, presencial o virtual, que profundiza 
en la realidad de la maternidad de las mujeres con DID seleccionadas por muestreo 
intencional, poniendo énfasis en casos más representativos y paradigmáticos. Tanto el 
cuestionario como la entrevista se han diseñado en torno a las dimensiones: conoci-
miento de derechos sexuales y reproductivos, experiencias reales y representaciones 
sobre la maternidad (embarazo, parto y crianza), presencia de obstáculos simbólicos y 
materiales, y presencia/ausencia de apoyos, recursos y servicios en sus maternidades. 
La investigación está en proceso de análisis descriptivo de los datos, así como métodos 
de codificación de respuestas con análisis temático. Los resultados obtenidos podrán 
ayudar a conocer las necesidades existentes de las mujeres con DID en relación con 
la elección de la maternidad y el ejercicio de esta, permitiendo en base a ello, poder 
avanzar en el establecimiento de apoyos y de servicios accesibles a todas las mujeres.

PAlAbRAs clAve: Maternidad; derechos sexuales y reproductivos; mujeres; discapaci-
dad intelectual; inclusión; representaciones.
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Igualdad, no discriminación y educación inclusiva: sólidos cimientos para una 
sociedad garantista

Daniel vAlls bRoco

Universidad de Barcelona. España
dvallsbroco@gmail.com

Resumen: Introducción. La igualdad y la no discriminación forman parte de los 
derechos y principios consagrados en nuestro ordenamiento constitucional y en el 
Sistema Internacional en su conjunto. En este contexto, la literatura jurídica es tan 
abundante como ilustrativa. Justamente en Salamanca, hace 30 años, se reunieron los 
representantes de múltiples gobiernos y organizaciones internacionales, dirigidos por 
la UNESCO, a fin de abordar las “Necesidades Educativas Especiales”. El camino reco-
rrido es largo, pero estamos lejos de llegar a un destino deseable, sea por la sombra de 
la discriminación, sea por condiciones físicas y/o psíquicas que impiden poder partir 
desde la misma casilla de salida. Sobre esta premisa es fundamental poner el foco en 
el acceso a los derechos y a la educación. El presente estudio, basado en un método 
científico revestido de evidente trasfondo constitucional, ilustrará sobre las luces y 
sombras de las recientes reformas legislativas, pasando por los principios contenidos 
en la Ley 15/2022, de 12 de julio, como clara apuesta en la lucha contra la discrimina-
ción, hasta otros textos normativos y estudios doctrinales, particularmente relevantes 
en la materia. Objetivos. El objetivo del presente estudio es desarrollar herramientas y 
estrategias en la lucha contra la discriminación, a fin de erradicar situaciones estigma-
tizantes y palmariamente arbitrarias. Resultado. El resultado del análisis nos permitirá 
extraer de los bloques de piedra las trazas de mármol sobre las que seguir asentando 
los fundamentos de una sociedad igualitaria, equitativa, inclusiva y garantista. Con-
clusiones. Las conclusiones contribuirán a seguir cultivando la simiente del progreso, a 
fin de enraizar y fortalecer la ramificación de propuestas y soluciones para contribuir 
al cambio social y educativo.

PAlAbRAs clAve: Derechos fundamentales; igualdad; no discriminación; diversidad 
funcional; educación inclusiva.

Experiencias de adultos chilenos con discapacidad intelectual sobre autocuidado

Vanessa vegA cóRDobA1, Izaskun álvARezAguADo2, Félix gonzález3 y Felipe esPinosA3

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso1, Universidad de Las Américas2 e Instituto 
 Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE)3. Chile

Autora principal: Vanessa vegA cóRDobA

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile
vanessa.vega@pucv.cl

Resumen: Existen escasas investigaciones que aborden las experiencias, definicio-
nes y sentimientos sobre el cuidado desde las propias personas con discapacidad 
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intelectual, ya que por lo general el cuidado de personas adultas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo (DID) ha sido estudiado principalmente a través de la 
perspectiva de terceros, como cuidadores o profesionales de la salud. Objetivo. Esta 
investigación tiene como propósito explorar el significado que tiene el autocuidado 
para las personas adultas con DID e identificar los temas que emergen al abordar este 
constructo. Método. Este estudio se desarrolla bajo una metodología cualitativa a partir 
del análisis temático sobre el concepto de cuidado y autocuidado. Se llevaron a cabo 
54 entrevistas semiestructuradas a adultos con DID de tres regiones de Chile; las en-
trevistas fueron realizadas por dos profesionales del área de la educación especial con 
experiencia en investigación. Entre los participantes el 46% se identificó como género 
femenino, mientras que el 54% como masculino. El rango de edad se ubicó entre 18 
y 58 años. Para los análisis se realizó un análisis temático de las entrevistas utilizando 
un enfoque iterativo de codificación asistido por inteligencia artificial. Resultados. Los 
principales resultados que se identificaron señalan tres temas principales: el significa-
do del autocuidado, las experiencias y los sentimientos asociados con el ser cuidado, 
y las experiencias de las personas adultas con DID al cuidar de otros. Conclusiones. Se 
plantea la necesidad, en primer lugar, de considerar los tres conceptos que emergen 
de la investigación que son: el autocuidado, el ser cuidado y el cuidar de otros y el 
considerar las voces de las personas con DID, ya que es necesario rescatar sus expe-
riencias para potenciar nuevas investigaciones.

PAlAbRAs clAve: Autocuidado; discapacidad intelectual; investigación cualitativa.

Software libre para la investigación

Dámaso velázQuez álvARez

Universidad de Salamanca. INICO. España
dvelazquez@usal.es

Resumen: Introducción. La presente ponencia expone las herramientas informáticas 
utilizadas en diversos proyectos de investigación del INICO, con énfasis en el soft-
ware libre y su aplicación en estudios sobre discapacidad. Objetivos. Divulgar el uso 
de software libre en la investigación sobre discapacidad; mostrar las aplicaciones de 
herramientas informáticas para la gestión de contenidos, formación, y recolección de 
datos en el ámbito científico; y destacar cómo estas herramientas mejoran la visibilidad 
de los proyectos y optimizan la interacción con usuarios. Métodos utilizados, mate-
riales. Elegir software libre permite acceder a recursos de alta calidad sin coste y con 
flexibilidad para ajustarse a cada proyecto. Las herramientas seleccionadas incluyen Word-
Press, Moodle, REDCap y Limesurvey, utilizadas respectivamente para la difusión, la 
formación, y la recolección de datos. Resultados. utilizar **WordPress** posibilita crear 
y gestionar páginas web de forma sencilla, facilitando la difusión de proyectos y la 
obtención de datos básicos de los participantes; aplicar **Moodle** permite capacitar 
a los usuarios de las herramientas desarrolladas por el INICO y crea un espacio de 
retroalimentación, optimizando las soluciones propuestas; emplear **REDCap** ofrece 
una estructura profesional para la generación de bases de datos, permitiendo gestionar 
información de manera segura y escalable; e integrar **Limesurvey** permite diseñar 
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encuestas avanzadas, ofreciendo datos que luego pueden exportarse y analizarse en 
otras herramientas específicas. Conclusiones. Gracias a estas herramientas de software 
libre, el INICO optimiza sus procesos de investigación y mejora la accesibilidad y 
la colaboración con usuarios. Al ofrecer soluciones de calidad y promover mejoras 
continuas en el campo de la discapacidad, estas herramientas representan un recurso 
fundamental para fortalecer tanto la investigación como su impacto práctico.

PAlAbRAs clAve: Wordpress; Limesurvey; Redcap; Moodle; software libre.

Acceso a la justicia de las personas con discapacidad: entre la utopía y la realidad

Nancy Carina veRnengo PellejeRo

Universidad de Barcelona. España
nvernengop@ub.edu

Resumen: Introducción. El acceso a la justicia es un derecho inherente a todos los 
ciudadanos. La tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución española), como 
principio constitucional de nuestro ordenamiento jurídico, es fiel reflejo de esa máxi-
ma, como buen adalid de la paz social. Buena parte de las reformas operadas sobre 
nuestra legislación procesal en la última década, han ido orientadas a tratar de garan-
tizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad (sirva como ejemplo, la 
modificación del art. 8.5 de la Ley del Jurado, que prevé la expresa prohibición de 
exclusión de las personas con discapacidad de la función del jurado). Pero aún queda 
mucho trabajo por hacer, y las nuevas tecnologías, sin duda, pueden representar un 
auténtico aliciente para derribar barreras en pro de los derechos de las personas con 
discapacidad. Utilizando como método principal el análisis de la previsión legal actual, 
junto a las recientes propuestas de innovación tecnológica aplicables a la administra-
ción de justicia, nuestro principal objetivo pasa por el análisis de la situación actual 
del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en sus distintos ámbitos, y 
la injerencia que las nuevas tecnologías (inclusive el uso de la Inteligencia Artificial) 
han representado sobre este particular. El resultado nos llevará a considerar algunas 
posibles mejoras sobre el modelo actual, con base en las nuevas herramientas tecno-
lógicas susceptibles de implementación. Abordada esta problemática, las conclusiones 
arrojarán luz sobre la verdadera situación de nuestra administración de justicia, y el 
rol que las personas con discapacidad ostentan en ella, en sus distintos ámbitos de 
intervención y actuación procesal.

PAlAbRAs clAve: Justicia; nuevas tecnologías; discapacidad; inteligencia artificial.
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Participación de las personas con discapacidad intelectual en espacios expositivos 
y museísticos. Explorando las barreras

Carme viDAl lóPez

Universidad de Girona. España
carme.vidal@udg.edu

Resumen: Las personas con discapacidad intelectual encuentran dificultades para 
participar en los distintos espacios de la comunidad. Existe poca investigación sobre 
las barreras relacionadas con el acceso y la participación de estas personas en el es-
pacio cultural. El objetivo de la investigación que se presentará en esta comunicación 
fue identificar, desde el punto de vista de las personas con discapacidad intelectual, 
las barreras que encuentran para poder acceder y participar en espacios expositivos 
y museísticos. En la investigación participaron 12 personas adultas con discapacidad 
intelectual, miembros del Consejo Asesor del Grupo de Investigación en Diversidad de 
la Universidad de Girona durante el curso 2023-2024. Mediante la metodología cualita-
tiva, a partir de la perspectiva y experiencia usuaria de las personas con discapacidad 
intelectual, se realizó una visita grupal a tres espacios expositivos: una exposición de 
cuadros, una de fotografías y otra sobre impresión 3D. Después de cada visita, se or-
ganizó un grupo de discusión para que los participantes compartieran sus experiencias 
como usuarios. Los datos se analizaron mediante un análisis de contenido temático. 
Algunos de los hallazgos significativos indican que aún existen estructuras físicas y 
cognitivas complejas que no cumplen con los códigos de accesibilidad, la constata-
ción que las personas con discapacidad intelectual no tienen derecho a decidir qué 
tipo de actividad cultural quieren realizar y la falta de amistades con quien compartir 
la experiencia cultural. Los resultados de esta investigación permiten plantear futuras 
líneas de acción para la mejora de la accesibilidad y la participación de las personas 
con discapacidad intelectual en los espacios expositivos y museísticos, reconociendo 
la importancia de una inclusión activa para el desarrollo personal y social de este 
colectivo. Además, la investigación pone en evidencia la necesidad de profundizar y 
evaluar la accesibilidad física y cognitiva de los espacios culturales actuales.

PAlAbRAs clAve: Accesibilidad; participación comunitaria; discapacidad intelectual; 
espacio cultural.
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Envejecimiento en personas con discapacidad intelectual usuarias de un servicio 
para la discapacidad

Daniela Fabiana vigliAnco y María Belén RoDRíguez

Centro Educativo Terapéutico CRIANZA. Argentina

Autora principal: Daniela Fabiana vigliAnco

Centro Educativo Terapéutico CRIANZA. Argentina
danyelaviglianco@gmail.com

Resumen: Introducción. Los servicios para la discapacidad en Argentina desempeñan 
un papel fundamental en la atención y rehabilitación de personas con discapacidad. 
Sin embargo, la transición a la edad adulta y a la vejez plantea nuevos desafíos para 
estas organizaciones y para sus usuarios. A pesar de la creciente importancia del tema, 
existe una relativa escasez de investigaciones sobre el envejecimiento de las personas 
con discapacidad. La mayoría de los estudios se han centrado en la población general 
de adultos mayores. Por lo tanto, se desconocen en gran medida las experiencias y 
necesidades de las personas con discapacidad que envejecen. Esta investigación busca 
llenar este vacío de conocimiento y contribuir a la generación de evidencia científica 
que permita identificar las necesidades específicas de esta población, con el objetivo 
de diseñar intervenciones que promuevan su bienestar, mejoren su calidad de vida y 
su inclusión social. Objetivos. Evaluar las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad que envejecen y son usuarios de servicios, y proponer recomendaciones 
para mejorar la atención y los servicios dirigidos a personas con discapacidad intelec-
tual mayores. Método. Se planteó un estudio mixto, descriptivo, de corte transversal. 
Se utilizó una batería de escalas a fin de evaluar diferentes aspectos relacionados con 
la calidad de vida, las necesidades de apoyo y las condiciones generales de los parti-
cipantes. El tamaño de la muestra fue de 30 usuarios, mayores de 25 años hombres y 
mujeres con discapacidad intelectual y motriz. Resultados. Se observa, en cuanto a las 
necesidades de apoyo de los usuarios: una mayor necesidad de asistencia personal, así 
como una mayor necesidad de adaptaciones en el entorno físico. Conclusiones. Esta 
investigación aporta evidencia empírica sobre las necesidades y desafíos que enfrentan 
los servicios para la discapacidad en Argentina para la atención de las personas con 
discapacidad en proceso de envejecimiento.
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Resumen: Ante los cambios en el Código Civil de la Ciudad de México, que armoni-
za la ley con lo propuesto por el artículo 12 sobre capacidad jurídica de la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se abre la posibilidad 
de que adultos con discapacidad elaboren una declaratoria de apoyos, erradicando 
la interdicción que anulaba su voluntad. La persona como sujeto jurídico determinará 
qué apoyos requiere y quién los pueden proporcionar. La Organización de la Sociedad 
Civil “Centro de Autonomía Personal y Social” (CAPYS, A.C.) brinda apoyos a personas 
con discapacidad intelectual desde el Paradigma de Vida Independiente facilitando 
su participación y toma decisiones en asuntos de su vida. CAPYS exploró en 5 adul-
tos de entre 26 y 50 años cuáles era los apoyos que consideraban importantes en el 
momento actual y hacia un futuro y la percepción de la institución en este proceso. 
Las dimensiones fueron: toma de decisiones, protección y defensa, comunicación, 
cuidados personales, salud, hogar, interacciones sociales, comunidad, empleo, manejo 
del dinero, ciudadanía y gestión de apoyos. Se llevaron a cabo entrevistas individuales 
semiestructuradas y un grupo focal. Los resultados aportan un perfil individualizado 
que muestra en qué aspectos la persona reporta no requerir apoyos, en qué apoyos 
parciales o totales, quienes pueden proporcionárselos, así como las barreras que pu-
dieran enfrentar. La mayor frecuencia se reportó en el manejo de dinero, protección y 
defensa, salud y gestión de apoyos. Reportaron la existencia de barreras del entorno y 
algunas referidas a “deficiencias personales”. Ubicaron a CAPYS como apoyo y parte 
del trinomio: persona, familia, institución. Se concluye con la necesidad de un taller de 
capacitación (información, toma de conciencia y empoderamiento), ajustes razonables 
al protocolo de entrevista, ampliación de la red de apoyo individual, reflexiones sobre 
sobre el papel de CAPYS y de los procedimientos legales.

PAlAbRAs clAve: Capacidad jurídica; planificación de apoyos; toma de decisiones; 
discapacidad intelectual.
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Resumen: La adopción del Modelo Social y los principios de la Convención Interna-
cional de Personas con Discapacidad han sido lentamente incorporados a las prácticas, 
políticas y cultura de las instituciones que brindan servicios y/o apoyos a este colec-
tivo. Respecto a la capacidad jurídica (art.12), en México es reciente la abolición del 
juicio de interdicción que anula la voluntad de la persona y se inician procedimientos 
para la determinación de apoyos como sustitutivos a la interdicción. Surgen propues-
tas de protocolos y procedimientos para la formalización apoyos presentes o a futuro 
cuando las circunstancias cambien. Nos peguntamos: ¿cómo apoyar a que personas 
con discapacidad intelectual participen en el proceso? ¿qué papel tienen las institu-
ciones de servicios?, ¿cómo favorecer que sean sus propias decisiones las que sean 
escuchadas al margen de interferencias familiares, profesionales u otras?, ¿cómo facul-
tar a los adultos en este proceso? El Centro de Autonomía Personal y Social (CAPYS), 
indagó mediante un grupo focal, la perspectiva que tenían 8 adultos de entre 28 y 55 
años sobre los servicios y apoyos que reciben. El objetivo fue conocer si estos facilitan 
la eliminación de barreras y los facultan a vivir conforme a sus deseos, necesidades y 
proyecto de vida. El total consideró recibir servicios y apoyos con oportunidades de 
inclusión y vida independiente. Algunos afirmaron que sus familias no sabían cómo 
tratarlos y que formar un trinomio entre la familia, la persona y la institución ayudaba 
a disminuir el estigma de discapacidad, a verse capaces de dirigir su vida, participar 
como autogestores y visualizar un futuro con apoyos. La investigación aporta recursos 
para incorporar procedimientos institucionales que faculten a las personas a ejercer su 
capacidad jurídica. Propuestas como las difundidas por Plena inclusión y los principios 
de Autodeterminación, congruentes con el Modelo Social, son un recurso que puede 
dar claridad al proceso.

PAlAbRAs clAve: Modelo social; capacidad jurídica; discapacidad intelectual; adultos; 
determinación de apoyos.
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Resumen: Introducción. Las familias de personas con discapacidad intelectual son 
una fuerza importante para promover la inclusión, necesitan ser empoderadas desde 
su ingreso al mundo de la discapacidad. Esta investigación evalúa el impacto del 
empoderamiento familiar mediante el acceso a recursos emocionales, conocimientos 
y apoyos en el desarrollo y calidad de vida de niños con discapacidad de 0 a 3. La 
propuesta es: empoderar a las familias no solo mejora el desarrollo y la calidad de vida 
de los niños sino también construyen un mejor futuro para ellos. Objetivo. Evaluar 
el impacto del empoderamiento familiar mediante el acceso a recursos emocionales, 
conocimientos y apoyos en el desarrollo y la calidad de vida de niñas y niños con dis-
capacidad intelectual de 0 a 3 a fin de construir un mejor futuro para estos pequeños. 
Algunos objetivos particulares: fortalecer los recursos emocionales de las familias de 
atención temprana e identificar como impactan en el bienestar emocional de todos sus 
miembros; investigar la relación entre la participación informada de las familias en la 
toma de decisiones sobre el bienestar y calidad de vida de los pequeños. Método. Cua-
litativo. Resultados. Empoderar a las familias potencia las habilidades de los pequeños 
en diversas áreas del desarrollo, mejora la calidad de vida, proporciona a los padres 
estrategias de crianza y conocimientos para la toma de decisiones, crean los apoyos 
necesarios. Conclusión. La investigación ha demostrado que el empoderamiento fa-
miliar tiene un impacto positivo: fortalece las habilidades de desarrollo de los niños 
con discapacidad de 0 a 3, mejora la calidad de vida familiar, experimentan mayor 
autonomía, se reduce el estrés y la carga emocional, generan los apoyos necesarios. 
Las familias se convierten en promotores del respeto de los derechos humanos de sus 
hijos e impulsan la inclusión, construyendo así un mejor futuro para sus pequeños.

PAlAbRAs clAve: Familias empoderadas; recursos emocionales; conocimientos; apo-
yos; inclusión; calidad de vida.
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