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RESUMEN 

Hoy en día, el concepto de autodeterminación en  personas con discapacidad 

intelectual ha adquirido mayor importancia, debido a que éstas buscan  

ejercer su vida con mayor independencia, tomar sus propias deci siones y 

enfrentar las responsabil idades que conl leva ser un adulto independiente.  

 En México existen Asociaciones Civi les como el  “Programa Educación 

para la Vida”,  del cuál como parte de los servicios se desprende el Programa 

Construyendo Puentes: Transición a Vida Adulta de jóvenes con discapacidad 

intelectual que es l levado a cabo dentro de un contexto universitario y  en 

base a una visión ecológica contextual de la discapacidad, asume que ésta es 

flexible, dinámica y que fluctúa en función de lo apoyo s y oportunidades que 

los entornos de desarrollo les proveen, además y lo más importante, están 

interesados en desarrollar en estos jóvenes, aptitudes y habil idades que les 

permitan tomar sus propias decisiones.  

 Es por eso, que la presente invest igación, evaluó el impacto de un 

taller enfocado al desarrollo de habil idades de autodeterminación, 

denominado “Mi vida. Planeando mi futuro.   Dirigido a 11 jóvenes con 

discapacidad intelectual que oscilan entre los 20 y 26 años de edad, tocando 

aspectos importantes como son: autorregulación, autonomía, facultamiento 

psicológico y autorrealización, etc.  

        En lo referente a los resultados, los jóvenes en la fase de medidas 

iníciales, obtuvieron un nivel bajo de autodeterminación comparado con la 

fase de medidas finales. Los resultados arrojados fueron favorables, lo que, 

permitió darnos cuenta de que el tal ler despertó en los jóvenes la inquietud 

por ser el los mismos los que decidan y tomen acción sobre sus propias vidas 

y tener así una mejor cal idad de vida. Con todo esto pretendemos que sea de 

gran uti l idad para generaciones posteriores.  

 

Palabras clave: discapacidad intelectual, autodeterminación, calidad de 

vida, vida independiente adulta.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se ha buscado romper las ba rreras de 

segregación y rechazo que hay hacia las personas con discapacidad, 

acciones de este tipo han dado pie a movimientos en pro de que esta 

población tenga un papel activo dentro de la sociedad  y se logren, de 

forma paulatina, cambios en las concepciones y perspectivas sobre su 

autodeterminación. 

     Es por esto que el concepto de autodeterminación, recibe cada vez 

mayor atención por los promotores del derecho a una mejor cal idad de 

vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, la situación act ual 

para estas poblaciones, se sigue caracterizando por la falta de 

oportunidades, el desempleo, el bajo estatus económico, el rechazo 

social y una baja autodeterminación.  

     Autores como Wehmeyer y Meltzer (1995) real izaron una encuesta  

en los Estados Unidos respecto a la autodeterminación de 5000 

personas con discapacidad intelectual  y encontraron que se perciben a 

sí mismas con poco control sobre sus vidas y una percepción neutral 

acerca de su independencia y productividad, por lo que hace pensar 

que las personas con discapacidad intelectual no tienen una elección 

real y asumen que otros tomen decisiones por ellos. Los autores 

consideran que algunas de las razones que fundamentan sus resultados 

se deben a:  

1.   La sobreprotección  y  los ambientes educat ivos y de casa son 

sumamente estructurados y por ende conllevan a escasas 

oportunidades para desarrollar habil idades de autodeterminación . 

2.  Aspectos referentes a la severidad de la discapacidad así como las 

expectativas de los padres y proveedores de servic ios. 

3.  Las personas con discapacidad pueden elegir de un restringido 

número de actividades sociales, muy frecuentemente 
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seleccionados por otros, tales como trabajar en un taller 

protegido o participar en un programa de actividades de día.  

4.  Un último aspecto, que da cuenta de la dificultad de las personas 

con discapacidad intelectual para asumir un mayor nivel de 

autodeterminación, es su falta de compromiso en actividades que 

sirven para definir a una persona como adulto, esto es 

adjudicable a los ya mencionados anteriormente factores 

económicos y sociales. Además existe una prohibición social que 

recae en las personas con discapacidad intelectual para casarse, 

tener hijos y su desenvolvimiento económico cae en la pobreza, lo 

que le impide tomar nuevas responsab ilidades. 

 

     Sin embargo, un cambio de perspectiva sobre la discapacidad 

permite resaltar su potencial para ser personas autodeterm inadas y 

tener mayores oportunidades y una mejor calidad de vida como 

cualquier otra persona tomando decisiones, escogiendo con quien 

compartir su vida, vivir de forma independiente y decidiendo el trabajo 

que quieren desempeñar etc.  

Como señala Wehmeyer (2006), las personas con discapacidad 

pueden decidir su propio futuro. Nuestro papel consiste en ayudarles a 

explorar las posibil idades y apoyarles en sus decisiones. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1.  Diseñar un tal ler para desarrol lar  en los jóvenes adultos con 

discapacidad intelectual, habil idades y actitudes de 

autodeterminación que incidan en aspectos como autonomía, 

autorregulación, fortalecimiento psicológico y autorrealización ; que 

les permita contar con recursos para tomar decisiones concernientes  

a su plan de vida. 

2.  Implementar y evaluar para dar a conocer los efectos y resultados 

de un taller sobre autodeterminación ya mencionado, con el f in de 

que pueda ser replicado en poblaciones similares.  
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CAPÍTULO 1  

 MARCO TEÓRICO 

1. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1.1.1 Perspectiva Histórica de la Discapacidad Intelectual 

A lo largo de la historia el concepto de discapacidad ha sufrido 

cambios, a las personas así catalogadas se les identificaba con 

conceptos como: débil mental, subnormal, deficiente mental, retrasado 

mental, oligofrénico etc. Todos esos términos han ido cambiando, así 

como también su significado. Se creía que estas personas eran in útiles 

y que siempre dependerían de alguien; pero en la actualidad el 

concepto ha evolucionado y los términos han cambiado, ahora se 

identifican como personas con discapacidad intelectual (González, 

2003). 

¿Discapacidad intelectual o retraso mental?  

La discusión sobre cuál es el término más adecuado, y es 

que … “ la pr incipal razón para suger ir un cambio en la terminología  

se der iva del carácter peyorat ivo que signif ica retraso mental que, 

además, reduce la  comprensión de las personas con l imitaciones 

intelectuales a una categoría diagnóst ica nacida desde perspect ivas 

psicopatológicas. La discapacidad inte lectual debe concebirse hoy 

desde un enfoque que subraye a la  persona como a cua lquier otro 

individuo de nuestra sociedad” (Verdugo, 2002b, p. 3) .  

     Es importante aclarar que discapacidad intelectual no sólo se refiere 

a un síndrome único, sino a una amplia variedad de personas, con 

características diversas a nivel intelectual y dif icultad de aprendizaje.  

     En primer lugar revisaremos la perspectiva hi stórica y como ha ido 

evolucionando el concepto de discapacidad intelectual, así como la 

atención y apoyo que han recibido estas personas. Se revisan las 
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creencias, valores y pensamiento que han caracterizado este devenir 

histórico. 

     La discapacidad intelectual ha existido desde siempre, desde que 

existe el hombre hasta nuestros días, para comprobar esto existen 

diferentes  evidencias. Por ejemplo,  en Egipto han aparecido momias 

con ciertas características que demuestran que tenían algún tipo de 

discapacidad intelectual. También existen escritos como la Biblia y el 

Corán, entre otras, donde mencionan problemáticas que distinguen 

ciertas discapacidades (Verdugo, 1997).  

 Las perspectivas  y actitudes sobre la discapacidad, han ido 

cambiando, algunas veces favorables y otras todo lo contrario. En la 

edad media, las personas con discapacidad sirvieron de distracción a la 

nobleza; los bufones de la corte, a muchos de los cuales se les 

diagnostica hoy como discapacitados intelectuales (Ingalls, 1982, cit. 

En González 2003); esto es un claro ejemplo de  todo por lo que han 

pasado estas personas. Hemos transitado de verlos como personas 

“raras” a ser valoradas como personas con características y habil idades 

como las de cualquier otro.  

     En el siglo XIX autores como: Jean Itard, Edouard Seguin, Samuel 

Howe, 1850 (citado en González, 2003), influyeron en el desarrollo de 

nuevas actitudes e ideas más humanas para tratar a las personas con 

discapacidad; siendo los pioneros en la creación de escuelas y centros 

con programas de entrenamiento para jóvenes discapacitados, 

demostrando que las personas con discapacidad intelectual son capaces 

de desenvolverse dentro de la sociedad.  

     Estos cambios son más notorios a partir de la década de los 50,  

cuando empezaron a fundarse organizaciones y asociaciones de padres 

con hijos con alguna discapacidad intelectual con la finalidad de 

superar las barreras sociales del entorno. En la década de los 70 se 

reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos 
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que cualquier otra persona, como a vivir de manera independiente, 

tener salud, una pareja y, sobre todo, tomar sus propias decisiones, es 

decir a ser personas autodeterminadas (González, 2003).  

     Durante la década de los setenta surge el té rmino “normalización”; 

que significa normalización de servicios y tratamientos para que la vida  

de las personas con discapacidad sea semejante a la de  cualquier otra 

persona normal (González, 2003). De aquí surge la  integración de 

personas con discapacidad a participar en forma activa dentro de la 

sociedad. Es con el surgimiento de este concepto cuando de verdad se 

comienzan a romper barreras.  

     Ya en los años noventa, era cada vez más evidente que había 

necesidad de nuevos modos de conceptualizar la discapacidad. Lo s 

modelos históricos que se habían centrado en deficiencias, patologías e 

incapacidad, no eran consecuentes con el enfoque de atribución de 

poder de los movimientos de vida independiente y de los derechos de 

las personas con discapacidad.   La gente con discapacidades no estaba 

dispuesta a aceptar conceptualizaciones de la discapacidad que se 

centrasen en la incapacidad de incompetencia personal (Wehmeyer, 

1992) es por ello que surgen nuevas conceptualizaciones de 

Discapacidad intelectual.  

1.1.2 Evolución del Concepto de  Discapacidad Intelectual 

La discapacidad intelectual es una categoría que ha cambiado a lo largo 

del tiempo, en el siglo XIX prevalecía una concepción orgánica 

(Esquirol, 1818). Binnet, en 1905, amplió los principios de la 

psicometría. Más tarde se aplicó el criterio de incompetencia social 

(Doll, 1941; Kanner, 1957 y Tredgold, 1937). Así, ha cambiado 

sucesivamente, hasta llegar a una definición multidimension al que 

involucra los siguientes factores: la  interacción entre la persona con 

discapacidad intelectual, su medio y los apoyos que requiere, es así, 
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como lo plantea la Asociación Internacional para el estudio Científ ico de 

la Discapacidad Intelectual (IASSID) (González, 2003).  

     Retomando a Binet, quien dio paso a crear pruebas de inteligencia, 

diseñó pruebas para niños que no entraban en el currículo “normal” : es 

así como surgen las clasificaciones basadas en el nivel de discapacidad 

que se tuviese. Goddard (citado en González, 2003) , estableció un 

sistema que estuvo vigente durante muchos años y que incluía a los 

idiotas, que eran aquéllos que tenían una edad mental inferior a 2 

años, los imbéciles que tenían una edad mental de 3 y 7 años y los 

estúpidos,   que tenían una edad mental entre 7 y 12 años .  

     Por su parte Tredgold 1937 (citado en González, 2003),  definió la 

discapacidad intelectual como aquellas personas incapaces de llevar 

una vida independiente cuando se es adulto. Este concepto incluye: un 

desarrollo incompleto, ineducable, bajo CI, incapacidad para llevar una 

vida independiente, comportamiento desadaptativo.  

     Seis criterios que propone Doll 1941 (citado en González, 2003 

p.27-28) para determinar la existencia de discapacidad intelectual  son: 

incompetencia social , un desarrollo estancado, que prevalece en la 

madurez, de origen constitucional  y esencialmente incurable. 

     Posteriormente, éste mismo autor distingue tres tipos de 

discapacitado: 1) primario, hereditario, endógeno, que comprende 

todos los casos en que la causa es una simple transmisión familiar; 2) 

el discapacitado secundario, adquirido, exógeno, que comprende todos 

los casos imputables a anomalías del desarrollo, accidentes o 

enfermedades; 3) el discapacitado mixto que es una combinación de los 

dos tipos básicos (González, 2003 p.27-28).Por otra parte la Asociación 

Americana de Retraso Mental  (AAMR) 1ha propuesto varias definiciones 

a partir del año 1959:  

                                        
1 La Asociac ión Americana de Retraso Mental  (AAMR) ahora es la  Asociación 

Internacional para el  estudio Cient í f ico de la Discapacidad Inte lectual (IASSID)  
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1.  El retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual 

general significativamente inferior a la medida que existe 

concurrentemente con déficit en la conducta adaptativa, que se 

manifiesta durante el periodo de desarrollo. (Grossman, 1973. 

Cit.  en González, 2003).  

2. El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en 

el funcionamiento actual. Se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual significativamente inferior a la 

media, que generalmente coexiste junt o a las limitaciones de 

dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación:  

comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades 

sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y 

seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre y 

trabajo. El retraso mental se manifiesta antes de los dieciocho 

años de edad. (Luckasson et al.,  1992, p 1. cit. en González, 

2003).  

3. Discapacidad intelectual…es una dis capacidad caracterizada 

por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento 

intelectual como en la conducta adaptativa, expresada en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.  Esta 

discapacidad se origina con anterioridad a los 18 a ños. 

(Luckasson et al.,  2002,  p 1. Cit. en González, 2003). 2 

     En relación a esta última definición, González (2003), menciona que 

hay que considerar ciertos criterios para identificar a una persona con 

discapacidad intelectual:  

1.  Limitaciones signif icativas en el funcionamiento intelectual. Con 

un CI dos desviaciones por debajo de la media del grupo.  

2.  Lo más vigente son las l imitaciones en la inteligencia conceptual, 

práctica y social.  

                                        
2 Aunque en la literatura se maneje el término “retraso mental” nosotras nos referiremos a él como discapacidad 
intelectual. 



15 
 

3.  La discapacidad debe manifestarse en los primeros 18 años de 

vida.  

1.1.3 Estructura General de la Definición de Discapacidad 

Intelectual 

Existen tres elementos clave en la definición de discapaci dad 

intelectual: capacidades (o competencias), entornos y funcionamientos 

(Fig. 1): 

 

Figura 1. Conceptos c laves de la defin ic ión de Discapacidad Intelectual AAMR 2002 

(ci tado en Gonzá lez 2003).  

     Por capacidades se entiende la habil idad para funcionar en un 

contexto social o “competencia social”. Por tanto, una persona con 

retraso mental o discapacidad intelectual presentará limitaciones en la 

inteligencia conceptual (cognición y aprendizaje) y en la inteligencia 

práctica y social, que son la base de las habil idades adaptativas 

(Verdugo, 1997). La inteligencia práctica y social hace referencia a la 

capacidad de manejarse por uno mismo, como persona independiente, 

en la realización de actividades de la vida diaria. Este tipo de 

inteligencia es fundamental para la adquisición de habil idades 

sensoriomotoras, autocuidado, habil idades de seguridad o protecc ión,  

para la adquisición de habil idades adaptativas tales como habil idades 

sociales, comunicación, vida en el hogar o util ización de la comunidad.  

CONCEPTOS CLAVE DE LA DEFINICIÓN  

Capacidades:                                        Entornos:  

-Inte lectuales                                    -Hogar  

-Habi l idades                                      -Trabajo/escuela 

Adaptat ivas                                      -Comunidad 

                          Funcionamientos  

                              

                                Apoyos  
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 El entorno se concibe como aquellos lugares donde la persona 

vive, aprende, juega, trabaja, se socializa e  interactúa (Verdugo, 1997).  

 Finalmente, la discapacidad intelectual  implica l imitaciones 

intelectuales especificas (en la inteligencia conceptual práctica y social) 

que afectan a la capacidad de la persona para afrontar los desafios de 

la vida diaria en la comunidad.  Es por ello que es importante destacar 

que la definición de  discapacidad intelectual no es un rasgo absoluto 

de la persona, sino una interacción de la persona con sus capacidades 

intelectuales, sus habil idades adaptativas y su entorno.  

 En el modelo teórico de la discapacidad intelectual de la AAMR, se 

plantea en definitiva unir estrechamente la evaluación con la 

intervención o apoyos a la persona, en relación con cinco dimensiones 

propuestas en la definición del año 2002 (Fig. 2).  

Modelo teórico de la discapacidad intelectual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo teór ico de la  discapacidad inte lectual . (González 2003)  

  I. CAPACIDADES 

INTELECTUALES 
 

 II. CONDUCTA 
ADPTATIVA 

 

 III. PARTICIPACIÓN 
INTERCACIÓN Y ROLES 
SOCIALES 

 

 IV. SALUD 

 

 V. CONTEXTO 
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Dimensiones de la discapacidad intelectual  

1.  Dimensión I Capacidades intelectuales: La inteligencia se 

considera una capacidad mental general que incluye 

“razonamiento, planificación, solucionar problemas, pensar de 

manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con 

rapidez y aprender de la experiencia” (Luckasson,  et al 2002, p. 

40, citado en Verdugo, 2002b). El criterio para diagnosticar la 

discapacidad intelectual es de dos desviaciones típicas por debajo 

de la media.  

2.  Dimensión II Conducta adaptativa: La conducta adaptativa se 

entiende como “el conjunto de habil idades conceptuales, sociales 

y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida 

diaria” (Luckasson, 2002, p. 73 cit. en Verdugo, 2002b) Ver 

Figura 3. 

EJEMPLOS DE HABILIDADES CONCEPTUALES, SOCIALES Y 

PRÁCTICAS  

CONCEPTUAL SOCIAL PRÁCTIA 

-  Lenguaje 

(recept ivo y 

expres ivo)  

-  Lectura y 

escr itura  

-  Conceptos de 

dinero 

-  Autodirección 

-  Interpersonal  

-  Responsabi l idad  

-  Autoest ima 

-  Credul idad 

(Probabi l idad de 

ser engañado o 

manipulado)  

-  Ingenuidad 

-  Sigue las reglas  

-  Obedece las leyes  

-  Evi ta la  

vict imización 

-  Act ividades de la  vida diar ia  

  Comida 

  Transferencia/movi l idad 

  Aseo y vest ido 

-  Act ividades instrumentales de 

la vida d iar ia  

  Preparación de comidas  

  Mantenimiento en la casa  

  Transporte  

  Toma de medic inas  

  Manejo de dinero  

  Uso de teléfono 

-  Habi l idades ocupacionales  

-  Mantiene entornos seguros.  

Figura 3. Modelo teór ico de la  dis capacidad inte lectual . (González 2003)  
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 Ford (citado en Azua y Verdugo, 1997), desarrolló un sistema 

descriptivo de las áreas de habil idades adaptativas, incluyendo algunos 

ejemplos concretos. 

a)  Comunicación: habil idades que incluyen la capacidad de comprender 

y transmitir información a través de comportamientos simbólicos.  

b)  Auto-cuidado: habil idades implicadas en el aseo, comida, vestido, 

higiene y apariencia física.  

c)  Habilidades de vida en el hogar: habil idades relacionadas con el 

funcionamiento dentro del hogar, tales como el cuidado de la ropa, 

tareas del hogar, cuidado del hogar, preparación de comidas, 

planificación y elaboración de la l ista de compras, seguridad en el 

hogar y planificación diaria.  

d)  Habilidades sociales: relacionadas con intercambios social es con 

otros individuos, reconocer sentimientos, hacer y mantener amistades, 

compartir, entender el signif icado de la honestidad y de lo hermoso, 

controlar los impulsos y adecuar la conducta a las normas.  

e)  Util ización de la comunidad: habil idades relacionadas con una 

adecuada util ización de los recursos de la comunidad incluyendo el 

transporte, comprar en tiendas, grandes almacenes y supermercados, 

uso de otros servicios de la comunidad como escuelas, l i brerías, 

parques y áreas recreativas, calles y aceras, asistir al teatro, vis itar 

otros lugares y eventos culturales.  

f)  Autodirección: Habilidades relacionadas con realizar elecciones, 

aprender a seguir un horario, iniciar actividades adecuadas en los 

lugares, condiciones, horarios, e intereses personales; compl etar las 

tareas necesarias o requeridas, buscar ayuda en casos necesarios, 

resolver problemas en situaciones familiares y novedosas; y demostrar 

asertividad adecuada y habil idades de autodefensa.  

g)  Salud y seguridad: habil idades relacionadas con el mantenimi ento 

de la salud, tales como comer, identificar síntomas de enfermedad, 

tratamiento y prevención de accidentes, primeros auxil ios, sexualidad, 

ajuste físico, chequeos médicos regulares y hábitos personales. 
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Habilidades relacionadas incluyen el protegerse de comportamientos 

criminales, util izar un comportamiento adecuado en la comunidad, 

comunicar preferencias y necesidades, participar en interacciones 

sociales y aplicar habil idades académicas funcionales.  

h)  Habilidades cognitivas y habil idades relacionadas con aprendizajes 

escolares, que tienen además una aplicación directa en la vida.  

i)  Ocio y tiempo libre: Hace referencia al desarrollo de intereses 

variados de tiempo libre y ocio. Las habil idades incluyen elecciones e 

intereses de propia iniciativa, util ización y disfrute de las posibil idades 

de ocio en el hogar y de la comunidad y de las actividades recreativas 

solo y con otros, jugar socialmente con otros, respetar el turno, 

final izar o rehusar actividades de ocio o recreativas, ampliar la duración 

de la participación y aumentar el repertorio de intereses, conocimientos 

y habil idades. 

j)  Trabajo: Habilidades relacionadas con poseer un trabajo de tiempo 

completo o parcial en la comunidad, habil idades laborales específicas, 

comportamiento social apropiado y habil idades relacionadas con el 

trabajo. 

La AAMR propone una serie de instrumentos para medir esta 

dimensión: Escala de Conducta Adaptativa de la AAMR, Escala de 

Vineland, Escala de Conducta Adaptativa de Adams. (Sólo en inglés y 

no estandarizadas para población nacional) 

Otras pruebas que si están en español y que nos ayudan a evaluar 

esta dimensión con vistas a la planif icación de apoyos son: La 

adaptación y tipificación del Inventario para la planificación de 

servicios y la programación individual (iCAP) (1993,  1999), el inventario 

de destrezas adaptativas (CALS) (Monrreau, Bruininks y Montero, 2002) 

y el curriculum de destrezas adaptativas (ALSC) (Gilman, Morreau, 

Bruiniks, Anderson, Montero y Unamunzaga, 2002) entre otras, 

(Verdugo, 2002a).  
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3.  Dimensión III  Participación, interacción y roles sociales: Ésta 

dimensión resalta el destacado papel que tiene la participación en 

la vida de la comunidad. Se dirige a evaluar las interacciones con 

los demás y el rol desempeñado por la persona. La participación 

se evalúa por medio de la observación directa de las interacciones 

del individuo con su mundo material y social en las actividades 

diarias. (Verdugo, 2003, cit en González 2003). Y puede referirse 

a aspectos personales, escolares, laborales, comunitarios y de 

ocio, entre otros. 

4.  Dimensión IV Salud (salud física, salud mental, y factores 

etiológicos): La salud es entendida como un “estado de completo 

bienestar físico, mental y social”. El funcionamiento humano está 

influido por cualquier condición que altere su salud f ísica o 

mental; por eso cualquiera de las otras dimensiones queda 

influenciada por estos aspectos (Verdugo, 2002a).   

 

Los problemas de salud de las personas con discapacidad intelectual 

no son diferentes a los que pueden presentar las personas sin 

discapacidad intelectual Sin embargo, sus efectos, pueden ser 

diferentes, debido a los ambientes en que estas personas se han de 

desenvolver y a sus limitadas habil idades de afrontamiento. Por ello 

pueden requerir entrenamiento individualizado en este entorno.  

El diagnóstico del estado de salud de toda persona, con o sin 

discapacidad intelectual, requiere la colaboración del paciente. En el  

caso de personas con discapacidad pueden existir problemas derivados 

de: 

a)  La dif icultad en reconocer y describir los síntomas.  

b)  Ausencia de cooperación en el examen físico debido a que muchas 

personas con discapacidad no han sido entrenadas adecuadamente y 

no son capaces de responder a peticiones del médico.  
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c)  Presencia de problemas múltiples de salud, por ello, para 

diagnosticar la causa de un síntoma, se deben conocer los efectos e 

interacciones de cualesquiera otros problemas de salud que puedan 

existir, así como de los tratamientos que se les están 

proporcionando. 

d)  Influencia de alteraciones previas ya que en muchas ocasiones las 

personas con discapacidad pueden tener alteraciones no 

relacionadas con los síntomas que se están evaluando. En tales 

situaciones, se requiere una cuidadosa distinción entre los efectos 

de alteraciones previas y los problemas de salud actuales.  

 

5.  Dimensión V Contexto (Ambiente y cultura): Esta dimensión 

describe las condiciones interrelacionadas con las cuales las 

personas viven diariamente. La etiología menciona tres niveles 

diferentes; a) Microsistema: el espacio social inmediato, que 

incluye a las  persona, familia y otras personas próximas; b) 

Exosistema: la vecindad, comunidad y organizaciones que 

proporcionan servicios educativos o de rehabilitación o apoyos; y 

c) Macrosistema o megasistema; que son los patrones generales 

de la cultura, sociedad, grandes grupos de población países o 

influencias sociopolíticas (Verdugo, 2002a). La evolución del 

contexto se realiza mediante la aplicación del juicio clínico.  

 

En esta definición de la AAMR identif ica los apoyos que necesita la 

persona en tres funciones: diagnóstico, clasificación y planif icación de 

apoyos, con el propósito de desarrollar una mayor independencia, 

mayores relaciones interpersonales, bienestar personal, etc., en las 

personas con discapacidad intelectual.  

 

1.2 SISTEMAS DE APOYOS  

LA AAMR establece cuatro dimensiones diferentes de evaluación para 

proporcionar el servicio de apoyos: 1) La existencia de retraso mental,  
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frente a otras posibles condiciones de discapacidad; 2) las posibil idades 

y limitaciones existente en aspectos psicológicos, emocionales, fís icos y 

de salud; 3) las características de los entornos habituales del sujeto 

(vivienda, escuela/trabajo y comunidad) que facil i tan o impiden el 

desarrollo del sujeto y su satisfacción, y 4) las características óptimas 

del entorno que permiten desarrollar los apoyos necesarios para 

facil i tar la independencia/interdependencia, productividad e integración 

de esta persona en la comunidad.   

Las intensidades de los apoyos de acuerdo con la AAMR, se definen y 

clasifican de la siguiente manera: 

 INTERMITENTE: Apoyo cuando sea necesario. Se caracteriza por su 

naturaleza episódica. Así la persona no siempre necesita el (los) 

apoyo(s), o tan solo requiere apoyo de corta duración durante las 

transiciones en el ciclo vital (perdida de trabajo o agudización de 

una enfermedad). Los apoyos intermitentes pueden proporcionar 

elevada o baja intensidad.  

 LIMITADO: Intensidad de los apoyos caracterizada por su 

persistencia temporal por tiempo limitado, pero no intermitente. 

Puede requerir un menor número de profesionales  y menos costes 

que otros niveles de apoyos más intensivos (adiestramiento laboral 

por tiempo limitado o apoyos transitorios durante la transmisión de 

la escuela a la vida adulta).  

 EXTENSO: Apoyos caracterizados por su regularidad (por ejemplo, 

diaria) en al menos algunos ambientes (como el hogar o el trabajo) y 

sin l imitación temporal (por ejemplo, apoyo a largo plazo y apoyo en 

el hogar a largo plazo).  

 GENERALIZADO: Apoyos real izados por su estabil idad y elevada 

intensidad; proporcionada en distintos entornos; con posibil idades  

de mantenerse toda la vida. Estos apoyos generalizados suelen 

requerir más personal y mayor tendencia a la intrusión que los 

apoyos extensivos o los l imitados.   
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1.2.1 Apoyos 

Los apoyos se definen como todos aquellos recursos y es trategias que 

promueven los intereses de individuos con o sin discapacidades que les 

capacitan para acceder a recursos, información y relaciones en 

entornos de trabajo y de vida integrados; y que incrementan su 

interdependencia/independencia, productividad , integración en la 

comunidad y satisfacción. Existen varios modos de conceptual izar los 

tipos de apoyo. Luckasson, 1992 (citado en Verdugo, 1997) a partir de 

la definición multidimensional de la discapacidad intelectual propone el 

siguiente modelo (Figura 4).  

CONCEPCIÓN DE LOS APOYOS 

Figura 4. Concepción de los apoyos Luckasson, 1992 (c itado en Verdugo 1997, p. 

739) 

De acuerdo con este autor los apoyos pueden provenir de diferentes 

fuentes, ya sea uno mismo (habil idades, competencias, información…), 

otros (familia, amigos y compañeros), la tecnología (por ejemplo 

ayudas técnicas), o los servicios (por ejemplo de habil itación). Su 

intensidad y duración puede cariar en función de las personas y 

 
Recursos de 

Apoyo 
 

-Persona les  

-Otras 
personas  

-Tecnológicos  
-Servic ios  
 

 

 

Funciones del apoyo 
-De amistad        -Ayuda en e l  hogar     
 
-Grat i f icac ión      -Acceso a la  u t i l i z .    
económica           de la Comunidad  
 
-  Apoyo comportamenta l  -  Ayuda sa lud  
 
-Ayuda en el  empleo            

Intensidades 
de Apoyos 

 
- intermitente  

- l imitado 
-extens ivo 
-general izados 

Resultados deseados 

-  Incrementar e l nive l de habi l idades adaptat ivas, capacidades 

funcionales.  
-  Maximizar los objet ivos de habi l i tac ión relac ionados con la  sa lud, 

bienestar  f ís ico, psicológico  o funciona l.  

-  Potenciar las caracter íst icas que pos ibi l i ten la presencia en la  
comunidad, elecciones, competencias, respeto y part ic ipación.  
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situaciones. Deben abarcar todas las  posibles facetas en función de la 

vida de la persona (hogar, trabajo, comunidad y salud, entre otras). 

Los resultados que se esperan de su util ización son, además en los ya 

expuestos: contribuir al desarrollo personal, social y emocional, 

fortalecer la autoestima y sentido de valía del individuo y ofrecer 

oportunidades para contribuir a la sociedad. El principal objetivo de 

estos apoyos es fomentar una integración con éxito, de ahí que, 

siempre que sea posible, se recomienda util izar apoyos naturales. Para  

que estos apoyos tengan gran efectividad se deben seguir una serie de 

pasos: 1) Los apoyos naturales han de ocurrir  en entornos ordinarios e 

integrados; 2) han de llevarse a cabo fundamentalmente por individuos 

que trabajen, viven, o jueguen habitualmente en ese entorno; 3) han 

de ser individual izados; 4) deben coordinarse a través de un 

responsable; 5) los resultados  obtenidos han de someterse a una 

evaluación.  

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS APOYOS  

El actual interés práctico y conceptual por la util iza ción de apoyos, se 

extiende a otras discipl inas y áreas de competencia personal, incluidos: 

educación, familias, empleo, medicina y vida en la comunidad. La 

Figura 5, resume algunas de estas funciones. Todo esto con el único fin 

de desarrollar las oportunidades de que las personas con discapacidad 

intelectual puedan elegir y tomar decisiones sobre su vida para tener 

una mejor calidad de esta.    

FUNCIONES DE  LOS APOYOS: AGREGADA EN LAS ÁREAS DE 

COMPETENCIA PERSONAL 

  COMPETENCIA FÍSICA:  
Cuidados personales  

-  -transferenc ia  
-  Lavarse  
-  Vest i r se  
-  Bañarse 
-  Cuidados del  as istente  

Tecno log ía  

-  Dispos it ivos de salud en el  hogar  
-  As is tenc ia  para la  toma de 

medic inas  
-  Formación y segur idad  
-  Proporc ionar  educac ión sobre 

salud 
F inanzas  

-  Apoyos a los  ingresos  
-  Proporc ionar  as istenc ia  f inanc iera 
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-  Ayudas informát icas  

-  Ayudas de acceso  a l  entorno  
-  Ayudas visua les  
-  Modi f icac iones veh icu lares  
-  Ayudas comuni tar ias  

 

  INTELIGENCIA CONCEPTUAL:  
Escue la/  Educac ión  

-  Proporc ionar  un equipo  dent ro del  
a escuela  

-  Determinar los  programas de 
educac ión ind iv idual i zada y los  
entornos educat ivos  

-  Proporc ionar/buscar  servic ios  

educat ivos espec ia les  
-  Instrucc ión mediante di ferentes 

componentes  
-  Desarro l lar  una idea de 

“comunidad”  en la  escue la  
-  Promover  los  apoyos ent re igua les 

en la  escue la  
 

  INTELIGENCIA PRÁCTICA:  
V ida en e l  hogar  

-  Formación en el  hogar  
-  Preparac ión de comidas  
-  Cuidado del  hogar   

-  Servic ios  de ama de casa  
-  Modi f icac iones arqui tectónicas  

V ida en la  comunidad  

-  Proporc ionar  in formac ión sobre 
recursos de la comunidad  

-  Part ic ipac ión en las ac t iv idades 
comuni tar ias prefer idas  

-  Formación en conc ienc ia  
comuni tar ia  

-  Act iv idades de inc lus ión en la  
comunidad  

-  Formación sobre t ransporte  
Empleo  

-  Creac ión de t rabajos  
-  Ajuste de l  t rabajador/tarea  
-  Restruc turac ión de l  t rabajo   
-  Entrenamiento  sobre supervis ión  

Salud y segur idad  

-  Acceso a servic ios médicos  

 

di rec ta  

-  Plani f icac ión de la  as is tenc ia  
sobre ingresos  

-  Elaborac ión de presupuestos y 
admin ist rac ión de l  d inero  

-  Acceso  a  la  as istenc ia  f inanc iera  
 

  INTELIGENCIA SOCIAL  
Conductual  

-  Anál i s i s  func ional   
-  Poner  en marcha in tervenc iones 

conductua les  
-  Proporc ionar  feedback  
-  Constru ir  entornos con 

consecuenc ias efec t ivas  
-  Enseñar  técnicas de autogest ión  

Soc ia l  

-  Asoc iac ión  
-  Grupos de apoyo  
-  Amistades  
-  Part ic ipac ión en ac t iv idades de 

esparc imiento  –  oc io  
-  Habi l idades para la  creac ión de 

redes 
  COMPETENCIA EMOCIONAL:  

Autodefensa  

-  As is tenc ia  para incorporar  las  

preferenc ias personales a las  
act iv idades d iar ias  

-  Defensa de l  derecho a la  
propiedad y al  autocontro l  

-  As is tenc ia  para el  desarro l lo  de 
habi l idades de autodefensa  

-  Formación sobre el  proceso de 
autodefensa 

-  As is tenc ia  para real i zar elecc iones 
y asumir  in ic ia t ivas  

-  Grupos de defensa  
Fami l ia  

-  Evaluac ión de las  neces idades 
fami l iares  

-  Planes indiv idua les de apoyo a la  
fami l ia  

-  Formación parenta l  
-  Cuidados de resp iro  
-  Enseñar  cu idados in fant i les  a los 

padres  
 

 

Figura 5.  Funciones de apoyos: agregada en las áreas de competencia personal 

(Schalock 2001)  
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1.2.2 Proceso de Evaluación y Planificación de Apoyos 

Este proceso de apoyos está totalmente centrado en la persona (PCP); 

de resultados referidos a la persona; de promoción, de competencia, 

capacitación y fortalecimiento del control de sus vidas por las personas 

con discapacidad intelectual; y del impulso de la autodeterminación de 

las personas para lograr una permanencia comunitaria mayor.  

     El proceso de evaluación y planif icación de apoyos propuestos por 

la AAMR (citado en Verdugo, 2002a) se compone de cuatro pasos:  

1)  identificar las áreas relevantes de apoyo (ya mencionadas).  

2)  Identif icar las actividades de apoyo relevantes para cada una de 

las áreas: de acuerdo con los l ímites y preferencias de cada 

persona, y con la probabilidad de participar en ellas dentro de un 

contexto. 

3)  Valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo: de 

acuerdo con la frecuencia, duración y tipo de apoyo.  

4)  Escribir el plan individualizado de apoyos que refleje al individuo 

en relación a: los intereses y preferencias de la persona, áreas y 

actividades de apoyo necesitadas, contextos y actividades en los 

cuales la persona probablemente participará, funciones especif icas 

de apoyo dirigidas a las necesidades de apoyo identificadas, 

énfasis en los apoyos naturales, personas responsables de 

proporcionar las funciones de apoyo, resultados personales, un 

plan para controlar la provisión y resultados personales de apoyos 

provistos. 

1.3 PARADIGMA DE VIDA INDEPENDIENTE 

Las Naciones Unidas, desde sus comienzos, han tratado de mejorar la 

situación de las personas con discapacidad. El interés de la ONU por el 

bienestar y los derechos de las personas con discapacidad intelectual 

tiene sus orígenes desde sus principios fundacionales, que están 
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basados en los derechos humanos, las l ibertades fundamentales y la 

igualad de todos los seres humanos. Como se afirma tanto en la Carta 

de las Naciones Unidas como en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los Convenios Internacionales sobre los Derechos 

Humanos y demás instrumentos en  ésta línea, las personas con 

discapacidad deben poder ejercer sus derechos civi les, políticos, 

sociales y culturales en igualdad de condiciones que el resto de las 

personas. La ONU ha aprobado, en diciembre de 2006, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con D iscapacidad; este importante 

documento supone un paso relevante para cambiar la percepción de la 

discapacidad y asegurar que las sociedades reconozcan  que es 

necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la 

vida con la mayor plenitud posible.  

1.3.1 Filosofía del Paradigma de Vida Independiente 

El movimiento de vida independiente bajo el lema: ¡NADA SOBRE 

NOSOTROS SIN NOSOTROS!, se concibe como un nuevo movimiento 

social que surge entre los años 60s y 70s, dentro de la sociedad 

estadounidense y que, con el t iempo, se ha extendido a gran parte del 

mundo. 

     Así, este movimiento, de carácter mundial, nace de las propias 

personas con discapacidad, ante su deseo explícito de reclamar 

“reconocimiento socio -polít ico” para disfrutar de los derechos civiles y 

las l ibertades fundamentales en los mismos términos que el resto de las 

personas sin discapacidad.  

     La “Vida Independiente”, por tanto, se interpreta como una 

demanda social por parte de las personas con discapacidad a exigir su 

deseo y su necesidad de “tomar acción en sus vidas” (es decir, 

EMPONDERARSE)3 y “vivir desde la normalidad”: participando 

                                        
3 El término “empoderamiento” proviene del inglés “empowerment” la cuál no tiene una traducción precisa al 
español, sin embargo, se refiere a fortalecer o favorecer cierto aspecto. 
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activamente en la comunidad, trabajando, estudiando, aportando y 

tomando sus propias decisiones.   

     Ello, como es obvio, necesariamente trasciende a un plano prático, 

así como cultural , fomentando nuevas formas de políticas sociales, 

educativas y económicas, basadas en Derechos Humanos  y en Justicia 

Social, que contribuyan a la l iberación y al emponderamiento de las 

personas con cualquier tipo de discapacidad.  

     Resumiendo, la fi losofía de Vida independiente, está basada en la 

premisa de que todo ser humano tiene el mismo valor moral  y, por 

tanto, debe ser tratado con igualdad y respeto, es un enfoque que 

parte del reconocimiento de la individualidad de cada persona.  

     Los principios básicos sobre los cuales se fundamenta son 

universales: los Derechos Humanos y Civiles, la autodeterminación, la 

integración en la comunidad, la responsabilidad sobre la vida y 

acciones, y el derecho a asumir riesgos.  

     La ONU, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, reconoce la Vida Independiente en el Artículo 19: 

Derecho a vivir de forma independiente y  a ser incluido en la 

comunidad; asegurando que las personas con d iscapacidad: 

a)  tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y donde y 

con quién vivir;  

b)  tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia 

domici l iaria, apoyo de la comunidad, asistencia personal só lo la 

necesaria para facil i tar su existencia y la inclusión en la 

comunidad para evitar su aislamiento o separación de ésta;  

c)  las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en 

general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las 

personas con discapacidad y  teniendo en cuenta sus necesidades. 
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1.4 AUTODETERMINACIÓN      

Una parte importante del  paradigma de vida independiente es la 

“autodeterminación” que cada vez recibe mayor atención por los 

promotores del derecho a una mejor cal idad de vida de las personas 

con discapacidad.  

 

1.4.1 Antecedentes del Término Autodeterminación 

Históricamente, el término autodeterminación ha tenido dos principales 

significados, éstos incluyen e l uso del término como un concepto 

personal, refiriéndose a cuestiones de causalidad y control personal en 

la conducta,  y como un concepto aplicado a grupos de personas 

haciendo referencia a sus derechos de determinar su propio estado 

polít ico y autonomía. El segundo uso del término, como un derecho 

polít ico, nacional o corporativo, es el más usado e influye de forma 

directa en la comprensión del concepto en el campo de los servic ios y 

ayudas para personas con discapacidad, (Wehmeyer, 2001).  

1.4.2 Autodeterminación como concepto personal  

Apareció como un concepto aplicable a la psicología en la década de los 

40 con el desarrollo de la psicología de la personalidad y fue esta 

tendencia evolutiva la que guió de forma más directa su aplicación en 

los servicios para discapacitados y educación.  

     Cuando surgió el campo de la psicología de la personalidad, en los 

años 30, como una discipl ina distinta tanto de la psicología general 

como de la fi losofía, esta distinción se convirtió en el punto focal del 

estudio de este campo. Las primeras conceptualizaciones de la 

autodeterminación en la l i teratura sobre personalidad util izaron el 

término relacionándolo con la determinación del destino propio de uno 

mismo o del curso de acción sin coacción (Wehmeyer, 2001).  

     Posteriormente la aplicación del concepto de autodeterminación en 

psicología se halla en el campo de la psicología motivacional, en 
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particular en los trabajos de Deci y sus colegas (citado en Wehmeyer, 

2001) quienes planearon una teoría de motivación intrí nseca que 

incorpora un papel central para la autodeterminación y proponían que 

la motivación intrínseca y la autodeterminación fueran “conceptos 

necesarios para una teoría organísmica” y es así como surge la Teoría 

de la evaluación cognitiva que contiene t res propuestas principales:  

1)  las personas poseen una necesidad intrínseca de 

autodeterminación. 

2)  las personas poseen una necesidad intrínseca de ser competente 

y de lograr retos óptimos; y  

3)  sucesos relacionados con la iniciación y regulación de la 

conducta. 

     Finalmente el mismo Deci y sus colaboradores ampliaron la 

conceptualización original y esta teoría ampliada se conoce como la 

Teoría de la autodeterminación en la cual, en 1992, Deci y Ryan  (citado 

en Wehmeyer 2001),  definen la autodeterminación como:  

“La capacidad de elegir y de realizar estas elecciones en lugar de 

que posibil idades de refuerzo, controles o cualquier otro t ipo de 

fuerzas o presiones sean los determinantes de las acciones de uno. 

Pero la autodeterminación es más que una capacidad, también es 

una necesidad.” (p. 38)  

1.4.3 Autodeterminación en los Sistemas de Provisión de 

Servicios 

     Se ha aplicado el trabajo teórico en psicología y fi losofía relativo a 

la autodeterminación para guiar la práctica en varios campos de 

provisión de servicios, empezando por el campo de trabajo y bienestar 

social y ampliándose, más recientemente, a los servicios de ayuda y de 

educación especial izada para adultos con discapacidad intelectual  y 

discapacidades del desarrollo.  
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     Basándose principalmente en el sentido del término como derecho 

nacional o pol ít ico, se convirtió en un principio que guió la forma en 

que los servicios deberían proporcionarse por parte de trabajadores 

sociales y directores de casos. No obstante, más que un simple derecho 

de las personas, el uso del concepto representa un respeto y valor por 

los derechos de los individuos a tomar decisiones y  fundamentalmente, 

a tener vidas autónomas.  

      Este doble énfasis ha sido adaptado a los servicios de discapacidad 

para adultos con discapacidades cognitivas y del desarrol lo.  

     Es aquí donde se dan los primeros usos del término en la l i teratura 

sobre discapacidad y es Nirje (1972, citado en Wehmeyer, 2001) el 

primero que lo util iza titulando su capítulo “El derecho a la 

autodeterminación” y en el párrafo introductor señaló:  

“Una faceta principal del principio de normal ización es la de crear 

condiciones a través de las cuales una persona con discapacidad  

experimente el respeto normal al que cualquier ser humano tiene 

derecho. Por lo tanto, las elecciones, deseos y aspiraciones de una 

persona discapacitada deben tomarse en consideración tanto como 

sea posible en acciones que le afecten. Afirmarse en el seno de la 

famil ia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo o 

agentes es una tarea difíci l para numerosas personas. Esto es 

especialmente difíci l  para alguien que tenga una discapacidad o 

que sea percibida de forma devaluada.  

Pero al f inal, incluso la persona disminuida debe seguir adelante 

como individuo distinto y, por lo tanto, posee su identidad definida 

por si mismo y por los otros a través de circunstancias y 

condiciones de su existencia. Por lo tanto, el camino hacia la 

autodeterminación es tan difíci l como importante para una persona 

disminuida”. (p. 177)  

      Nirje, usó el término relativo a los derechos de un grupo de 

personas en particular, representa no obstante un llamamiento a la 
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autodeterminación o autonomía personal.  Expresó la importancia de 

autodeterminación para todo el mundo, sin excluir  las personas con 

discapacidad intelectual  u otras discapacidades. Este reconocimiento de 

que la autodeterminación es fundamental para lograr el respeto y la 

dignidad, para sentirse digno y valorado, es la principal razón por la 

que las personas con discapacidades reclaman  lógicamente  un control 

de sus propias vidas.  

     Nirje identifica características de la autodeterminación: realizar 

elecciones, reafirmarse, la autogestión, el autoconocimiento, toma de 

decisiones, defensa propia, la autoeficacia, autorregulación, autonomía 

y la independencia.  

1.4.4 Autodeterminación en la Educación Especializada 

      En el último decenio, la autodeterminación se ha convertido en un 

concepto importante en la educación de estudiantes con 

discapacidades. Para definir y describir la autodeterminación de un 

resultado educativo se propusieron conceptualizaciones para responder 

a las necesidades educativas.  

      Martín y Marshall (1995) resumieron la definición evolutiva de 

autodeterminación en la l i teratura de educación especial izada 

describiendo a los individuos que:  

“... saben cómo elegir - saben qué quieren y cómo conseguirlo. 

Con conocimiento de las necesidades personales, los individuos 

autodeterminados el igen sus objetivos y, a cont inuación, los 

persiguen tenazmente. Implica reafirmar la presencia de un 

individuo, dar a conocer sus necesidades, evaluar su progreso 

hacia la consecución de los objet ivos, ajustar el rendimiento y 

crear unos enfoques únicos para solventar problemas”. (p. 147)  

     En 1996, Wehmeyer, (citado en Martín y Marshall, 1995) propuso 

una definición para el comportamiento autodeterminado  y se  refería a 

tal como “las actitudes y habil idades que se necesitan para actuar 
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como agente  principal en la propia vida y la capacidad de elegir 

respecto a las acciones de uno mismo, libre de  cualquier influencia o 

interferencia externa excesiva”.  (p. 9) 

     Con esto se quiere decir que se actúa con voluntad propia e 

intencionadamente; de tomar acción sobre su propia vida e 

independencia.   

     Recientemente Wehmeyer (1992) propone que “el comportamiento 

autodeterminado se refiere a acciones de voluntad propia que permiten 

que una persona actúe como  principal agente en su vida y que 

mantenga o mejore su calidad de vida”. La conducta autodeterminada 

es una característica disposicional de la persona. En términos 

operativos, las acciones autodeterminadas reflejan cuatro 

características principales: autonomía, autorregulación, capacitación 

psicológica y autorrealización. Estas cuatro características principales 

surgen a medida que las personas adquieren los elementos 

componentes de la autodeterminación, entre los que se incluyen la 

elección y la toma de decisiones, la resolución de problemas, el 

establecimiento de metas y la adquisición de habil idades; el lugar de 

control interno; la autoeficacia positiva y las expectativas de resultado; 

el autoconomiento y la comprensión (Wehmeyer, 1996a, 1996b; 

Wehmeyer, Kelchner y Richards, 1996)  (p.305) .  

Así se puede resumir esta definición de la siguiente manera:   

Autodeterminación, se refiere al derecho de cada indiv iduo de poder 

eleg ir y decidi r sobre asuntos que son importantes para sí mismo, 

impl ica de act i tudes y responsabi l idades requer idas para actuar como 

el agente pr incipal en vida propia y la  l ibertad para no darse por 

vencido ante las inf luencias con inter ferencias externas. Es tener 

contro l sobre las e lecc iones y opciones. Una persona que se 

autodetermina es autónoma, actúa de acuerdo a sus creencias 

personales, valores, intereses y habi l idades.  (Saad, 2000).  
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   Las acciones de las personas que se autodeterminan se 

reflejan en cuatro factores que conforman la 

autodeterminación: 

1.  Autonomía: La persona actúa de acuerdo a sus propios 

intereses, necesidades y habilidades, y lo hace de forma 

tal que actúa con independencia de influencias o 

interferencias externas. Una interdependencia funcional 

con miembros de la familia, amigos y otras personas con 

las que se convive regularmente, puede ser parte 

constitutiva de la autonomía. 

2.  Autorregulación: Se refiere a las decisiones que toman las 

personas acerca de las habilidades que deben emplear en 

una situación particular previo examen de las tareas y 

análisis de la disponibilidad de su propio repertorio de 

conductas, evalúan los planes de acción y hacen 

evaluación de los logros cuando es necesario.  

3.  Facultamiento Psicológico: Se refiere a las múltiples 

dimensiones de percibir el control. Incluye aspectos 

cognitivos como autoeficacia, de personalidad, como locus 

de control y de motivación como percepción del control. 

Las personas que se autodeterminan se basan en la 

creencia de que ellos tienen la capacidad para ejecutar 

conductas que los conduzcan a logros en su medio 

ambiente. 

4.  Autorrealización: Se refiere al conocimiento de sí mismo y 

de las propias fuerzas y limitaciones de forma tal que 

estos conocimientos permitan la elección de planes en 

beneficio propio. Implica evaluar la influencia sobre sí de 

otras personas que lo rodean, así como atribuir los 
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resultados de la conducta a las propias acciones. (Palmer 

y Wehmyer, 1998 citado en Saad, 2002) 

     Por tanto la persona con determinación es firme al tomar una 

decisión o dar una opinión. Actuar con determinación significa ser firme 

en lo que uno decide.   

     La autodeterminación, por tanto, se refiere a las acciones que 

causa uno mismo (contrario a las acciones causadas por otros)… se 

refiere a las personas que actúan con voluntad propia.  Cabe 

preguntarse ¿Se puede aplicar esto a personas con discapacidades 

severas?  La respuesta clara es si…a las personas con discapacidades 

severas se les puede ayudar para que actúen con voluntad propia, sólo 

se requiere contar con el nivel de apoyo requerido para cada individuo. 

Pueden tomar decisiones sobre sus vidas teniendo en cuenta sus 

preferencias e intereses y, de este modo, permitir a las personas  

actuar  basándose más en su propia voluntad. (Wehmeyer 2006).  

     Las personas autodeterminadas actúan con la convicción de que: a) 

son capaces de realizar las conductas necesarias para conseguir unos 

resultados específicos en su ambiente, y b) si ejecutan tales conductas, 

obtendrán los resultados deseados. Por último, las personas 

autodeterminadas son conscientes de sí mismas puesto que util izan el 

conocimiento sobre sí mismas de manera global y bastante precisa, así 

como sobre sus capacidades y limitaciones, y lo aprovechan de un  

modo beneficioso. El conocimiento de sí mismo se forma a través de la 

experiencia con el ambiente y de la interpretación que cada uno hace 

de éste, y está influido por la evaluación que hagan los demás, los 

refuerzos, y las atribuciones de la propia conducta. 

Por último se considera que una conducta es autónoma si la persona 

actúa: a) según sus propias preferencias intereses, y/o capacidades y 

b) independiente, l ibre de influencias externas o interferencias no 

deseadas. La mayoría de las personas no son completamente 
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autónomas o independientes; por lo tanto, la autonomía refleja la 

interdependencia de todos los miembros de la famil ia, amigos, y otras 

personas con las que se interactúa diariamente, así como las 

influencias del ambiente y la historia, es por el lo que se habla del 

desarrollo de la autodeterminación.  

1.4.5 Desarrollo de la Autodeterminación 

Este proceso comienza en el seno familiar y sigue a lo largo de su 

vida iniciando desde decisiones simples que se van complicando hacia 

la vida adulta.  

Ahora bien, los  padres de personas con discapacidad han sido poco 

informados y apoyados para tomar un papel activo a favor de la 

autodeterminación de sus hijos, sin darse cuenta de que ellos son los 

principales promotores para que su hijo explo re el mundo que lo rodea. 

El desarrollo de la autodeterminación requiere que las personas  

comprendan que sus decisiones tienen una consecuencia de la cual han 

de hacerse responsables; reconocer que para favorecer el desarrollo y 

autodeterminación, primero hay que fijar una meta y buscar los 

recursos (lugares, servicios, personas) y apoyos que su comunidad 

tiene para poder l legar a esa meta. (Saad, 2000)  

     La importancia de la autodeterminación pasa por apoyar a las 

personas para que vivan, trabajen, se diviertan y ap rendan en sus 

propias comunidades. Esto exige, teóricamente, una relación recíproca 

entre las experiencias de control y toma de decisiones y el desarrollo 

de la propia autodeterminación. Por tanto, las personas con 

discapacidad intelectual, deben ser apoyadas para tomar decisiones, 

establecer metas y experimentar, en la medida de sus posibil idades, el 

control de sus vidas. En este desarrol lo personal es inevitable el 

entrenamiento sistemático de las habil idades adaptativas.  
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La autodeterminación es tomar decisiones importantes en la  

vida . 

Las personas con  discapacidad intelectual necesitan  apoyos   extensos   

y diferenciados, para que real icen elecciones o tomen decisiones por 

ellos mismos sin la necesidad de recurrir a los demás. Y es que como 

en todo, cada persona ha de correr sus propios riesgos pues no todo en 

la vida es éxito, hay que luchar para lograrlo, aunque existe el peligro 

de creer que siempre un comportamiento autodeterminado debe ser 

exitoso. Además, no  todas las personas entienden el éxito desde los 

mismos puntos, ya que cada persona es diferente por ende el éxito 

también.    

Autodeterminación se entiende como la disponibi l idad de un 

conjunto de habil idades o de oportunidades. Pero enfocándonos a las 

personas con discapacidad que requie ren de más apoyos: “ la currícula,  

programas y servicios pueden y deben ser diseñados e implementados  

para permitir a las personas ser autodeterminadas o para apoyar la 

autodeterminación. (Rojas, 2004. p .66).  

La autodeterminación es un resultado específ ico como  consecuencia 

de elegir y tomar las riendas de la vida,  tales como vivir de manera 

independiente, obtener un trabajo o formar una famil ia.  

     En este sentido, no cabe duda que hay personas  con discapacidad 

que deberán superar numerosas barreras para alcanzar las metas 

propuestas solucionando  problemas y estableciéndose metas. 

     Por otro lado hay que tener en cuenta que algunos de los trabajos 

real izados (Wehmeyer y Bolding, 2000 citado en Rojas, 2004 pp. 82) 

establecen diferencias respecto al comportamiento autodeterminado 

entre quienes viven en entornos ordinarios o dentro de la Comunidad, 

de quienes util izan servicios residenciales. Es decir , todo esto también 

está basado en el contexto en el que se vive, para poder lograr las 

metas propuestas.  
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     Por lo anterior podemos concluir que la  autodeterminación  es  un  

aspecto  importante  a  desarrollar fundamentalmente en la etapa de 

transición a la vida adulta. Aunque debería ser tomado en cuenta desde 

que nacemos, ya que, es un conjunto de habil idades especif icas que 

vamos desarrol lando a lo largo de la vida.  

1.4.6 Modelo Funcional de Autodeterminación de Wehmeyer:  

Características e Implicaciones 

Wehmeyer, (2001), plantea el Modelo Funcional de Autodeterminación 

mismo que tiene como objetivo que las personas con discapacidad 

logren ser autosuficientes y que tengan mayor control sobre sus vidas.  

     Las acciones autodeterminadas reflejan cuatro áreas principales: 

autonomía, autorrealización, desarrollo psicológico y autorregulación; 

es decir, las acciones de una persona deben reflejar en algún grado 

cada una de estas características, sin embargo estás van a estar 

condicionadas por aspectos tales como la capacidad individual, las 

oportunidades o las circunstancias que rodean a una persona, lo que 

lleva a afirmar que pueden variar en el tiempo y depender de los 

contextos en los que la persona se encuentre (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 F igura 6. Modelo funcional  de la autodeterminación (Wehmeyer,  2001)  
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     Estas cuatro áreas (funcionamiento autónomo, autorregul ación, 

capacitación psicológica y autorrealización) emergen del desarrollo y la 

adquisición de múltiples e interrelacionados elementos (Fig. 7).  Se 

trata de un conjunto de componentes fundamentales, habil idades y 

actitudes, a los que podrían sumarse otros , con un curso de desarrol lo 

único y que se adquieren a través de experiencias de aprendizaje 

específ icas. 

     Esos elementos van a permitir, si se potencian desde una edad 

temprana, la aparición de las cuatro áreas anteriores.  

Los elementos a los que hacemos referencia son: 

 

Figura 7. Pr incipales caracter íst icas y elementos de la  autodeterminación 

(Wehmeyer,  Agran y Hughes, 2001:8)  
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Realización de elecciones 

Es uno de los elementos con mayor importancia en la 

autodeterminación, ya que es un concepto clave de este proceso y de  

la calidad de vida de las personas discapacitadas y más concretamente,  

para aquellas personas que necesitan intensidades de apoyo 

significativas. 

    Wehmeyer (2001, citado en Rojas, 2004 p. 82) señala que la 

mayoría de los programas se han centrado en la toma de decisiones e  

incrementar la variedad de elecciones que puede hacer una persona,   

en base a las preferencias individuales. Cuando una persona elige, de 

acuerdo a sus preferencias, está seleccionando entre dos o más 

opciones, y la consecuencia de ese acto son dos importantes 

resultados: la expresión de preferencias y el control sobre el entorno.  

     Es decir, cuando se elige se está ejerciendo control sobre lo que 

uno desea o quiere en la vida, independientemente de lo que a otros 

les pueda parecer. En otras palabras, “conseguir la opción deseada  es  

un resultado importante de la elección; pero pa ra algunas personas, el 

control debe ser un resultado igualmente impo rtante” (Bambara y 

Koger, 1996, citado en Rojas, 2004. p. 77)  

     Asimismo, y como señalan Bambara y Koger, (1996) el proceso de  

enseñanza implica tres objetivos fundamentales: enseñar a comunicar  

a los otros las propias opciones, ya sea verbalizando, gesticulando o  

indicando con la mirada; enseñar que esas elecciones son el resultado 

de las preferencias que uno tiene y que van a tener un impacto sobre el 

entorno; y, en tercer lugar, proporcionar mayores oportunidades de 

control, ampliando así las posibi l idades de elección.  

     Un aspecto importante para seguir con estos puntos como son la 

autonomía y autorregulación; la  toma de decisiones y la resolución de 

problemas son aspectos de suma importancia dentro del proceso.  
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Toma de decisiones 

La toma de decisiones, como ya  hemos visto, implica un proceso de   

selección entre dos o más alternativas donde hay que valorar las 

consecuencias que nuestras acciones pueden traer, valorando las 

consecuencias que se derivan de cada una de ellas a corto y/o largo 

plazo y tomar la opción más adecuada. 

     Muchas personas con discapacidad a lo largo de la historia no han 

podido tomar decisiones sobre su vida, pues eran consideradas 

incapaces de tomar las riendas de ésta,  es por ello que se quiere 

arraigar esa fi losofía y centrarnos en este modelo, donde ellos tengan 

la oportunidad de la toma de decisiones y que las desarrollen  a lo largo 

de la vida de la persona y en los diferentes contextos.  

Resolución de problemas 

     Si la toma de decisiones es un proceso que tiene que ver con  

valorar las opciones que uno tiene durante la toma de decisiones, 

también tiene que ver con la resolución de problemas. Y este proceso 

es tan simple que día a día lo l levamos a cabo en diferentes 

situaciones, ya sea en conflictos sociales e interpersonales.  

     En cualquier caso, al igual que el proceso para la  real ización  de  

elecciones,  la resolución de problemas está incluida en el proceso de  

toma de decisiones, siendo en primer lugar necesario identificar qué 

hay un problema para poder buscar  después  posibles  soluciones.  

Según lo dicho, es posible afirmar que cualquier proceso instruccional 

incluiría: a)la identificación del problema, b) la explicación y análisis del 

problema y c)la resolución de éste, en entornos que posibi l i ten 

experimentar, explorar y generalizar los aprendizajes realizados a otras 

situaciones similares, jugando los apoyos un papel fundamental en el 

proceso al verbalizar los pasos necesarios en las situaciones que se  

vayan planteando cuando sea necesario.  
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Establecimiento y logro de objetivos  

En la vida es importante tener objetivos y que la persona aprenda y  

desarrolle las habil idades necesarias para planear, establecer y  

conseguir los objetivos previamente planteados; estos deben: 1)estar  

al alcance de la persona que los establece, 2)reflejar  algo en lo que se 

quiere mejorar, 3)tener un inicio y un final, 4)constar por escrito, 5) 

estar establecidos en términos de logros anticipados y 6)permitir ver  

los progresos que la persona realiza en relación  con los mismos. 

     Es por ello que sería necesario que, desde las primeras edades , 

familiares y faci l i tadores fortalecieran las habil idades necesarias para  

identificar y establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, así  

como para el diseño y evaluación de planes basados en los mismos, sin 

olvidar que el establecimiento de objetivos es un elemento implícito en 

el proceso de toma de decisiones.  

 Independencia, asunción de riesgos y habilidades de seguridad  

Las personas con discapacidad pueden alcanzar mayor independencia , 

real izando las actividades que les son propias de su edad , sin necesidad 

de que otros les protejan, cuiden o apoyen.  

     Es importante recalcar que   no  todas  las  personas  disponen  de  

las mismas habil idades y que algunas van a necesitar más apoyo que 

otras para el desarrollo de las actividades en su vida diaria, pero no 

quiere decir que van a tener l imitada su participación en actividades o 

en la sociedad. Aunque claro deben asumir los riesgos que esto implica 

y las consecuencias de sus acciones.  

En definitiva, vivir de manera independiente supone, para 

cualquier persona, conocer y poner en práctica una serie de  

habil idades relacionadas con la seguridad y con la asunción de riesgos 

(alimentación, cuidados médicos, por ejemplo),  un  aprendizaje  al  

que  todas  las  personas  también  deberían  tener acceso.  
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Autoobservación, autoevaluación y autorrefuerzo  

Un comportamiento autodeterminado incluye pensar en habil idades de 

autoobservación o automonitorización, autoevaluación y autorrefuerzo.  

La  automonitorización  implica  que  la  persona  observe,  valore  

y  recuerde  su propio comportamiento, de tal forma que pueda guiar u 

orientar sus próximas acciones en la dirección que considere más 

adecuada. Este es un conjunto de estrategias que han sido util izadas 

con frecuencia y valoradas positivamente en los programas de 

transición a la vida adulta e incluso en el aprendizaje de  actividades 

laborales. 

Por otro lado, la autoevaluación incluye el uso de estrategias que 

permiten a la persona seguir la pista y evaluar los resultados obtenidos 

en función de los objetivos o fines previamente establecidos.  

Habitualmente se util izan procedimiento en los que la persona  

anota o representa los progresos alcanzados en relación con el objetivo 

u objetivos previamente establecidos.  

Por últ imo, el autorrefuerzo exige que la persona sea capaz de 

administrarse las consecuencias (positivas o  negativas) que considere 

más pertinentes (Wehmeyer, 2001, citado en Rojas, 2004, p. 82).  

Autoinstrucción 

La autoinstrucción implica que la persona guíe u oriente su 

comportamiento a través de la verbal ización de las acciones a realizar. 

Es una  estrategia  frecuentemente  util izada  en  la  resolución  de 

conflictos laborales y en la enseñanza de habil idades sociales, 

fundamentales para la consecución de vida independiente, que traslada 

la responsabilidad del tutor o guía a la persona discapacitada 

(Wehmeyer, 2001 citado en Rojas, 2004 pp. 82) . 
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Habilidades de autodefensa y liderazgo  

La autodefensa hace referencia  al conjunto de estrategias necesarias 

para que una persona pueda defender sus propios intereses.  

Estas estrategias están orientadas a enseñar a las personas con  

discapacidad a ser asertiva, pero no agresiva; a comunicarse de manera 

efectiva de tú a tú, en pequeño grupo o en situaciones de gran gru po; 

cómo negociar, comprometerse y uti l izar la persuasión; cómo ser un 

buen oyente o cómo moverse dentro del sistema y su burocracia. En 

definitiva, un conjunto de habil idades vinculadas a la adquisición  y  

emergencia  de  otras  habil idades de autodeterm inación, como por 

ejemplo, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. (Rojas, 

2004, p. 83) 

Lugar de control interno 

El lugar de control interno hace referencia al conjunto de actitudes  

que posibil i tan que una persona perciba que tiene el control  psicológico 

sobre lo que le sucede en su vida, sobre los aspectos que considera 

importantes. 

     Este progreso tiene lugar dentro de un curso de desarrol lo en el 

que  algunas  personas  van  a  necesitar  apoyos  específicos,  que  en  

cualquier caso irán variando a lo largo de su vida.  

      Por tanto, si lo que se pretende es proporcionar a las personas 

discapacitadas la  posibil idad  de  aprender  que  tienen  el  control  

sobre  los  refuerzos  y  los resultados que son importantes para ellas, 

será necesario que los programas que  se  diseñen  enfaticen en la  

resolución de problemas, la realización de elecciones – toma de 

decisiones y el establecimiento de objetivos, dentro de los mismos 

contextos en los que se mueven el resto de personas.  
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Autorrealización y autoconocimiento 

Para  poder  actuar  de  manera  autodeterminada  es  preciso  que  la  

persona tenga conocimiento sobre su cuerpo, sobre sus habil idades o 

sus limitaciones y  pueda  hacer  uso  de  ese  conocimiento  para  

incidir  sobre  los  otros.  Este aprendizaje se construye a partir de la 

interpretación que las personas hacen de sus experiencias y a lo largo 

de toda su vida.  

Es por ello que las personas deben tener conocimiento sobre sí  

misma que sea autodeterminada y autorrealizada. “(. ..) conocerse a  

uno mismo signif ica la búsqueda del amor por uno mismo. Esta  

búsqueda resulta difíci l a las personas con insuficiencias manifiestas,   

porque no pueden amarse ni valorarse si aceptan las imágenes  veladas  

que se reflejan en el espejo de la sociedad” (Peters, 1998, citado en 

Rojas, 2004, p. 87) 

1.5  TRANSICIÓN A LA EDAD ADULTA Y VIDA INDEPENDIENTE  

El concepto transición a la edad adulta y vida independiente nos 

permite englobar los principales puntos de referenc ia que orientan las 

estrategias educativas para la intervención con personas con 

discapacidades, desde la perspectiva de la normalización.  

     La transición hace referencia al acto de dejar un entorno y asumir 

un nuevo rol en otro entorno, define el cambio y modificaciones 

graduales que tienen lugar a lo largo de la vida.  

     Figuera y Bisquerra (citado en Pal l isera, 1996) distinguen dos 

conceptualizaciones de la transición: la primera, de tipo sociológico, en 

la cual la transición representa un cambio de estatus y roles; la 

segunda de tipo psicológico, que considera que la transición conlleva, 

además de un cambio de roles y estatus, una serie de efectos en las 

personas. 
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     Actualmente uno de los procesos de transición que merecen más 

atención por parte de los investigadores es la transición de la escuela a 

la vida independiente, que en nuestro contexto se refiere al periodo de 

final ización de los estudios y obtención del primer trabajo, y la 

transición de la adolescencia a la vida adulta. Este último comprende 

un periodo más amplio, haciendo referencia también al proceso que 

lleva a la independencia personal. La transición de la escuela a la vida 

adulta l leva implícitos numerosos cambios: el desarrol lo de la 

independencia, la exploración de los intereses y capacidades, decidir 

sobre la conveniencia de seguir con los estudios o trabajar, estos son 

sólo algunos rasgos que caracterizan este proceso, que se reconoce 

como uno de los más complejos procesos vitales para las personas con 

discapacidad. 

    En ciertos contextos, la transición de la escuela a la vida 

independiente designa algo más que el paso de la escuela al trabajo. 

Así, a f inales de los años 60, en E.U.A, surge el movimiento de 

transición escuela – trabajo, el cual, dirige sus acciones a las personas 

con discapacidad con la f inalidad de que puedan conseguir un mayor 

nivel de independencia en los entornos donde se desarrollan.  También, 

describe un paso ordenado desde la escuela a los servicios de adultos, 

con el objetivo de facil i tar una participación plena en la comunidad. En  

consecuencia se hace énfasis en las habil idades ocupacionales, 

entendiendo que de esta manera se faci l i ta la real ización de un trabajo 

y la participación a otros entornos de la comunidad. (Pall isera, 1996)  

     Garber y McIrney 1991 (citado en Pall isera, 1996) definen la 

transición escuela – trabajo como: 

“el proceso mediante el cual todos los adolescentes, incluyendo 

aquellos que tienen necesidades especiales, completan su 

educación y aprenden a buscar y mantener una ocupación estable, 

para iniciar su vida independiente como personas adultas” (p. 37)  
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     Esta definición señala, como objetivo principal de la t ransición, el 

logro, siempre que sea posible, de un trabajo. Este trabajo aparece 

como condición básica para conseguir el nivel de independencia prop io 

de la vida adulta.  

     Es de suma importancia reconocer que la transición no tiene única y 

exclusivamente objetivos laborales. En este sentido, podemos observar 

como este movimiento ha ido evolucionando y adoptando 

explícitamente una consideración ampl ia del concepto de transición.  

     Finalmente se logra conceptualizar un proceso de transición que 

engloba los procesos transitorios anteriormente mencionados:  

La t ransic ión a la edad adulta y la  v ida independiente de las personas 

con discapacidad inte lectua l es un proceso que conduce a que cada 

persona l legue a lograr el máximo nivel  de independencia posible , en 

función de sus neces idades y capacidades, en los di ferentes entornos 

propios de la vida adulta. La integración laboral es un factor 

fundamental en el logro de las f ina l idades de la trans ición, pero no es 

suf ic iente. Junto con e l desarro l lo de un trabajo, otros aspectos 

const i tuyen también f inal idades de la t rans ición: entre éstas, t iene una 

especia l importancia el hecho de poder conseguir  un funci onamiento 

independiente en las act iv idades de la vida diar ia , en la viv ienda y en la  

comunidad. (Pal l i sera,  1996)  

1.5.1 Proceso de Transición a la Edad Adulta y Vida 

Independiente      

Las personas adultas con discapacidad intelectual aspiran al  igual que  

otros adultos sin discapacidad, a l levar una vida lo más independiente 

posible, vivir y trabajar en la comunidad, tomar decisiones por sí 

mismos con los apoyos necesarios y ser personas autónomas.  

     En los últimos decenios se ha estado gestando un proceso complejo 

y multidimensional, de carácter social y educativo en torno a las 

concepciones que se tienen sobre la discapacidad. Es por eso que hoy 



48 
 

en día, los conceptos de diversidad, equidad, igualdad de 

oportunidades y apoyos individualizados son frecuentes y empiezan a 

estar presentes en los abordajes que diferentes profesionales aportan 

para dar respuestas a las necesidades sociales.  

     De igual forma las personas con discapacidad empiezan 

gradualmente a derribar las barreras actitudinales y psicológ icas que 

los han limitado y, por ende, su participación en la sociedad comienza a 

visual izarse como una realidad. Para hacer realidad la aspiración de que 

las personas con discapacidad se puedan desarrollar como miembros 

activos de la sociedad y cultura a la que pertenecen, así como adultos 

independientes con la posibi l idad de ejercer mayor control sobre sus 

vidas, es necesario contar con propuestas de trabajo que les brinden 

los servicios necesarios para ayudarlos a desarrollar y fortalecer las 

habil idades para transitar a la vida independiente.  

     Es por eso que el marco fi losófico para el proceso de transición a la 

vida adulta debe centrarse en las aspiraciones presentes y futuras a 

lograr por  las personas con discapacidad, con miras a promover su 

autonomía y desarrol larse así hacia su vida independiente, 

trascendiendo en los ámbitos famil iar, educativo, laboral y comunitario 

(Zacarias, J., Saad, E. y Férreas, F. 1998)  

Algunas directrices de este marco son:  

Principio de normalización: implica compartir con los demás un 

ritmo de vida diaria con privacidad, responsabilidades y actividades 

como las de todos, viviendo experiencias comunes a los pares a lo largo 

del ciclo de vida, en la infancia, la adolescencia, y en la vida adulta. Así 

mismo, implica el respeto y la comprensión normal a los deseos, 

silencios, la autodeterminación y los patrones regulares de variaciones 

de la sociedad en las relaciones entre sexos.  
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1.  Enfoque centrado en la persona:  es un enfoque humanista y 

afirma el derecho de todas las personas a su autorrealización y busca la 

potencialización de las capacidades personales, impulsa los procesos 

para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones, hacer 

elecciones y asumir el mayor control posible sobre sus vidas.  

2.  Enfoque comunitario: su interés está en promover la igualdad, 

equidad y justicia en los distintos ámbitos del desarrol lo social, 

potenciando el reconocimiento de las capacidades y recursos de las 

personas con discapacidad.  

3.  Instrucción basada en la comunidad y uso de apoyos 

naturales: hace referencia a las adecuaciones de los contextos o 

ambientes en los que participan las personas con discapacidad a fin de 

facil i tar, mediante apoyos de la comunidad, su inserción y participación 

social en todas las esferas de la vida.  

4.  Enfoque basado en los derechos humanos y la diversidad: 

plantea una sociedad abierta que evite toda exclusión, 

independientemente de las características personales o del entorno.  

5.  Inclusión: parte de hacer accesibles los sistemas y estructuras a 

todas las personas con o sin discapacidad. De este modo, las personas 

con discapacidad toman la decisión de cómo, dónde y con quién quieren 

aprender, trabajar y vivir.  

6.  Autodeterminación:  Es el derecho que cada uno tiene de poder 

elegir y decidir sobre los asuntos importantes  para sí mismo, esto 

requiere tener actitudes y habil idades para actuar como el agente 

principal de nuestra vida, y la l ibertad para no darse por vencido ante 

las influencias e interferencias externas. Es actuar de acuerdo a las 

creencias personales, valores, intereses y habil idades. (Zacarías,  J., 

Saad, E. y Férreas, F.,  1998). 

1.6 CALIDAD DE VIDA 

Calidad de vida (C.V.), es un concepto global cuyo significado depende 

de cada cultura y país . Por tal motivo, es un concepto multidisciplinar 
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que comprende a cualquier persona, en este caso nos referimos a las 

personas con discapacidad intelectual.  

 Tras la revisión de la l i teratura existente sobre el tema, Halpern 

(1993, citado en Rojas, 2004) propone una taxonomía de C.V. como 

marco conceptual que guíe y orien te los resultados obtenidos durante 

la etapa de transición escolar.  Parte de la urgencia de modificar 

planteamientos reduccionistas que consideran la transición escolar 

como un proceso orientado a la obtención de un  único  resultado  (un  

lugar  de  trabajo),  para  apostar  por  una  visión  más amplia donde 

se consideren todas las dimensiones importantes de la persona, y más 

concretamente, del  adolescente en transición.  Destaca tres dominios 

básicos (Fig. 8) dentro de los cuáles se recogen quince indicadores 

frecuentemente uti l izados en la l i teratura sobre C.V. Esta taxonomía, 

como el propio autor señala, mantiene ciertas semejanzas con “la 

jerarquía de necesidades” de Maslow, a pesar de que las áreas de 

contenidos son marcadamente desiguales.  

 Tras  la  primera  dimensión  se  recogen  los  derechos  

universales,  siendo  en consecuencia  necesario  establecer  los  

mínimos  considerados  relevantes  para cualquier persona. Implica 

prever o afrontar problemas de salud, carencias la  vivienda,  unos  

ingresos  mínimos  para  disponer  de  una  cierta  seguridad 

económica, así como del vestido y la comida necesaria. Esos derechos 

básicos (bienestar  físico  y  material ) harán posible o, por el contrario, 

dificultarán los logros en otras dimensiones importan tes. 
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Bienestar físico y material  
 

-   salud mental y física  
 

-   comida, vestido y alo jamiento  
 

-   segur idad económica  
 

-   segur idad ante daños físicos  
 

Desempeño de roles de adulto 
 

-   movil idad y acceso a la comunidad  
 

-   profesión,  carrera,  empleo  
 

-   ocio y tiempo l ibre  
 

-   re laciones personales y redes soc iales  
 

-   logros educativos  
 

-   real ización en e l  ámbito espiritual 
 

-   ciudadanía  
 

-   responsabil idad social  
 

Realización personal  
 

-   felicidad  
 

-   satisfacción  
 

- sentimiento de bienestar general  
 

    Figura 8. Taxonomía de Cal idad de Vida (Halpern, 1993, citado en Rojas, 2004)  

 No obstante, más allá de la satisfacción de unas necesidades 

mínimas, de la adopción de un conjunto de roles adultos,  se  

encuentra el sentimiento de realización personal. Este dominio incluye 

el sentimiento de felicidad (estado transitorio result ado de un 

momento determinado), de satisfacción (circunstancia temporal más  

amplia referida a un rol adulto concreto) y de bienestar general 

(vivencia estable de satisfacción con la C.V. independiente de eventos 

o situaciones que puedan producir felicidad o satisfacción). Estos tres 

dominios de resultados son, según el autor, importantes pero  

insuficientes para abarcar la experiencia de  la transición, siendo 

necesario el desarrollo de un modelo más completo en e l que se  

recojan y analicen seis  tipos de información en relación con el 

estudiante (Fig. 9): 1.-Características del estudiante y de su familia;       

2.-Servicios educativos (escolares) recibidos; 3. -Resultados escolares 

alcanzados; 4.-Calidad de vida durante la escolarización; 5.-Servicios  

recibidos tras la escolarización; 6.-Cal idad de vida una vez abandonada 
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Cal i dad de v ida en  l a  

escue la  

Carac ter ís t i cas  

de l  es tud iante  y  

su fam i l ia  

Serv ic ios  

esco lares  

rec ib i dos  

Logros  esco la res  

Cal i dad de 

v ida fue ra  de 

la  escue la  

Serv ic ios  t ras  la  

esco lar i zac ión  

la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Patrones de influencia entre dominios (Halpern,1993 ci tado en Roj as 

2004).  

Estos seis ámbitos permiten, por un lado, describir con faci l idad el 

estatus de las  personas  (partiendo  de  ejemplos  de  las  variables  

relevantes  en  cada dominio);  y,  por  otro,  muestran  la  influencia  

entre  las  variables  de  cada ámbito.  Se  trata,  en  definit iva  de  un  

modelo  que  parte  de  contemplar  y analizar las dicotomías 

conceptuales existentes y que establece la importancia de alcanzar un 

equilibrio entre la elección personal que un adolescente pueda realizar,  

los  objetivos  socialmente  deseables  para  cualquier  persona  y  las 

pol ít icas públicas.  

En un primer momento, la investigación sobre C.V. en salud 

mental trató de valorar las consecuencias de diversos tratamientos 

sobre el funcionamiento social y emocional de las personas en su vida 

diaria, examinando las relaciones interpersonales, la integración  social 

y las posibi l idades de autodeterminación de los individuos.  
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La calidad de vida se ha asociado anteriormente con las 

competencias entre individuos y en sus funciones en servicios 

profesionales. También hay que tomar en cuenta los ambientes en los 

que las personas se desenvuelven. El concepto de Calidad de Vida 

refleja las condiciones de vida deseadas de una persona, y en 

ocasiones las personas con discapacidad que experimentan una mayor 

C.V. también son identif icadas como aquellas que disfrutan de una 

mayor autodeterminación.  

Una reflexión inicial sobre las estrategias para garantizar la 

cal idad de vida de los alumnos en las escuelas es mencionada por 

Hegarty 1994 (citado en Verdugo, 2000), dichas estrategias son:  

a)  Asegurar a todos los estudiantes experiencias signif icativas que 

contribuyan a su crecimiento y desarrol lo a través de todas las 

áreas del currículum, 

b)  Crear un ambiente en el que los estudiantes d isfruten, 

c)  Asegurar que todos los estudiantes independientemente de su nivel 

de habil idad experimenten logros positivos,  

d)  Proporcionarles tanta autonomía como sea posible para que puedan 

tomar decisiones y hacer elecciones responsables,  

e)  Asegurarse de que experimenten un creciente sentimiento de 

autonomía 

f)  Proporcionarles un marco en el que las relaciones personales 

constructivas sean la norma y lleguen a convertirse en relaciones de 

amistad, y 

g)  Proporcionar un ambiente l ibre de daño f ísico y moral.  

 

Pero en este caso en concreto debemos tomar en cuenta todo lo 

anterior y los apoyos que las personas con discapacidad intelectual 

necesitan para tener  una adecuada cal idad de vida y promover así la 

satisfacción y el bienestar del individuo. Para ello , se desarrolla un 
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programa individualizado para lograr cambios significativos en las vidas 

de las personas. 

En un estudio, Cragg y Harrison (1986, citado en Shalock y 

Verdugo 2003b) midieron los aspectos físicos del hogar, el acceso a la 

comunidad, las oportunidades de ocio, integración comunitaria, rutinas 

en el hogar, educación y entrenamiento de los residentes, conducta del 

personal, y oportunidades para expresar elecciones y tomar decisiones. 

Todos estos aspectos están relacionados con las habil idades que se 

pretende desarrollar con el manual de autodeterminación de Wehmeyer.  

Otros aspectos que son un poco difíci les , más no imposibles, es 

que las personas con discapacidad intelectual accedan a un empleo 

competitivo y a las relaciones de amistad con personas sin  

discapacidad. Por último, es importante mencionar que la combinación 

de un buen ambiente estructurado, junto con la orientación hacía la 

vida en comunidad, es la base del éxito.  

1.6.1 Modelos de Calidad de Vida 

     Muchos de ellos se desarrollan en la década de 1980, pero pocos 

incluyen la autodeterminación como una dimensión importante. De 

acuerdo a lo revisado existen tres modelos sobre calidad de vida:  

a)  El modelo de satisfacción, donde el concepto de calidad de vida 

incluyen como componentes las característi cas personales, las 

condiciones objetivas de vida y la satisfacción con dichas condiciones. 

Este modelo se basa en la suposición de que el nivel de cal idad de vida 

experimentado por el individuo depende de que sus condiciones 

actuales de vida se ajusten a sus necesidades, deseos y aspiraciones.  

b)  El modelo combinado de importancia/satisfacción, incorpora tanto la 

satisfacción subjetiva de las personas con discapacidad como la 

evaluación de la importancia que tienen para la persona las 

dimensiones de vida. Este modelo sostiene que las personas difieren en 

sus valores individuales y preferencias, y considera que las condiciones 
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objetivas de vida afectan de forma diferente a la cal idad de vida 

subjetiva.  

c)  Por último,  el modelo del funcionamiento del rol, que plantea que 

la felicidad y la satisfacción se relacionan con las condiciones sociales y 

ambientales requeridas para cubrir las necesidades humanas básicas. 

Este modelo jerárquico sugiere que las necesidades psicológicas de 

orden superior surgen cuando están cubiertas las necesidades básicas.  

 

      Otro modelo importante, que precede a los modelos comunitarios, 

es el modelo del Proceso Dinámico que valora los factores socio -

culturales y otros factores influyentes, que se basan en el desarrollo de 

la personal idad individual. Este modelo asume que la cal idad de vida 

subjetiva es resultado de un proceso continuo de adaptación durante el 

cual el individuo debería de reconci l iar sus deseos y metas con las 

condiciones de su entorno social y con su habil idad para sa tisfacer las 

demandas sociales. La satisfacción no ser ía vista como un resultado 

sino como un mecanismo que dirige este proceso.  

      A partir de la década de los 90, el modelo de calidad de vida 

propuesto por Shalock, incluye la autodeterminación como una de las 

dimensiones clave para una mejor calidad de vida. Comparte con los 

modelos anteriores el reconocimiento de la importancia de la 

percepción subjetiva, siendo el que más énfasis pone en la 

multidimencionalidad del concepto. La definición de calidad de vida más 

aceptada por la comunidad cient ífica internacional la propuso él de la 

siguiente manera:  

      Calidad de Vida es un concepto que refleja las condiciones de vida 

deseadas por una persona en relación con ocho necesidades 

fundamentales que representan el  núcleo de las dimensiones de vida 

(Fig. 10): bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar  

material, desarrollo personal, bienestar fís ico, autodeterminación, 

inclusión social y derechos. (Schalock y Verdugo, 2003a). 
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DIMENSIONES  INDICADORES  

1. Bienestar Físico 
Salud, Actividades de la vida diaria, atención 

sanitaria, ocio 

2. Bienestar 

Emocional 

Satisfacción, autoconcepto, ausencia de 

estrés 

3. Relaciones 

Interpersonales 
Interacciones, relaciones, apoyos  

4. Inclusión Social  
Integración y participación en la comunidad, 

roles comunitarios, apoyos sociales  

5. Desarrollo 

Personal 
Educación, competencia personal, desempeño  

6. Bienestar 

Material  
Estatus económico, empleo, vivienda 

7.Autodeterminación 
Autonomía/control personal, metas/valores 

personales, elecciones 

8. Derechos Derechos Humanos, derechos legales  

Figura 10. Modelo de Ca l idad de V ida de Shalock y Verdugo.  Tomado de 

http:// inico.usal .es/publ icaciones/ integra/23invest iga.asp  

 

 

 

http://inico.usal.es/publicaciones/integra/23investiga.asp
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1.6.1.1 Otros Modelos de Calidad de Vida 

Modelo conceptual de Calidad de Vida Hughes, 1995(citado en Rojas, 
2004). 

¿Qué aspectos serán claves en la calidad de vida de una 

persona? ¿Qué medidas pueden ser util izadas para conoce r y tomar 

decisiones en relación a la calidad de vida  de una persona con o sin 

discapacidad intelectual? ¿Es posible util izar un único instrumento que 

nos permita capturar lo que una persona percibe sobre su vida?, … 

Los autores establecen, a partir de una extensa revisión bibliográfica 

sobre calidad de vida en personas con y sin discapacidad, una 

taxonomía de sus pr incipales dimensiones y componentes . 

 A continuación se resume el modelo de Hughes, así como uno de 

los indicadores de medida 

 

Dimensiones y 

componentes 

 

Medidas Representativas  

 

 

1.  RELACIONES SOCIALES E INTERACCIÓN 

 

  Amistades 
 

 

 

  Relaciones 
interpersonales 
 

 

  Interacción social  
 

 

 

Número de amigos con o sin 

discapacidad, variedad de amigos, tener 

un mejor amigo.  

 

 

Número de relaciones, tener novio/a, 

relaciones con los vecinos.  

 

Frecuencia con la interacción con 

amigos, interacción con famil ia, tamaño 

del grupo con el que interacciona.  
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  Actividades 
interpersonales y 
sociales 
 

  Redes de soporte social  

 

 

 

  Habil idades sociales 
 

 

  Tipo de soporte recibido  
 

 

 

  Afecto 
 

 

  Responsabil idad social  
 

  Interdependencia  

 

  Oportunidad de 
participar en 
actividades sociales  

 

 

Tipos de actividades a las que se 

dedica, comidas fuera con famil iares o 

amigos, visitas a otros.  

 

Implicación de los miembros de la 

famil ia, recursos de soporte social, 

número de personas implicadas en las 

redes de soporte.  

 

Ir con otros, hacer amigos, iniciar 

interacciones sociales.  

 

Soporte social y emocional, ser ayudado 

para mantener el nivel de autocuidado, 

dependencia de un benefactor o 

abogado. 

 

Sonreír cuando interacciona, tocar a los 

amigos, uti l izar maneras apropiadas.  

 

Teniendo una responsabil idad social.  
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2.  BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SATISFACCIÓN PERSONAL  

 

  Vida satisfactoria  

 

 

 

  Sentimientos 

 

  Percepción situación en 
la vida 

 

  Valores personales 
 

 

  Autoconcepto 

 

  Salud mental  
 

  Sentido bienestar 
general  

 

 

  Felicidad 
 

 

  Dignidad personal  
 

 

Satisfacción con la situación residencial, 

con las amistades, con las actividades 

de ocio y tiempo l ibre.  

 

Sentirse solo, deprimido.  

 

Percepción del nivel de independencia, 

bienestar.  

 

Sentirse reconocido en el trabajo, 

aspiraciones de independencia, 

importancia de las relaciones 

interpersonales. 

 

Autoconfianza, autoestima e imagen 

corporal.  

 

Estabil idad, verbalización de 

sentimientos, enfrentarse (cólera).  

 

Disfrutar de la vida, dimensión 

cualitativa de la vida.  

 

Mantener una fel ic idad personal, 

sentimiento general de fel ic idad.  

 

Sentimiento de dignidad personal.           
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3.  EMPLEO 

 

  Satisfacción laboral  

 

 

  Habil idades 
vocacionales 

 

 

  Soporte en el lugar de 
trabajo 
 

 

  Interacción social en el 
lugar de trabajo  

 

 

  Empleo relacionado con 
habil idades 
interpersonales 

 

  Condiciones y ambiente 
de trabajo 

 

  Características e 
historia del empleado 

 

  Cumplimiento laboral  
 

  Requisitos y 
características del 
trabajo 

 

  Efectos positivos 

 

Satisfacción con las oportunidades de 

promoción, responder positivamente al 

trabajo.  

 

Iniciativa en el trabajo , habil idades 

laborales, asistencia.  

 

Redes de soporte social al trabajo, 

soporte famil iar al trabajo, empleo con 

soporte.  

 

Frecuencia de las interacciones sociales 

en el lugar de trabajo, tener amigos en 

el trabajo, interaccionar con los 

compañeros y los superiores.  

 

 

Apariencia f ísica en el trabajo, 

habil idades de comunicación.  

 

Número de compañeros, tipo de 

supervisión.  

 

 

Duración del trabajo, salud laboral, 

promociones recibidas.  

 

Productividad, cal idad del trabajo, 
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  Oportunidad de 
promoción 

 

 

  Integración lugar de 
trabajo 

 

 

 

 

  Igualdad 

 

  Estatus y prestigio  

 

  Percepción del rol 
desempeño 

 

  Cambios laborales  

consistencia en el cumplimiento  

 

Tipo de trabajo, tareas que exige, 

descripción de las tareas.  

 

Mejorar las acti tudes de los 

trabajadores, aumentar la 

independencia.  

Oportunidad para mejorar en el trabajo.  

 

Nivel de integración, implicación de los 

trabajadores sin discapacidad.  

 

Entre lo que el trabajador desea y lo 

que tiene. 

Estatus laboral.  

Percepción de la importancia que tiene 

el trabajo desempeñado.  

 

 

4.  AUTODETERMINACIÓN, AUTONOMÍA Y ELECCIÓN 
PERSONAL 

 

  Control personal y 
autonomía 
 

 

  Preferencia y elección  
 

 

  Independencia 

 

Control sobre cuando irse a dormir y 

cuando levantarse.  

 

Preferencia por gastar el t iempo solo, 

escoger con quién vivir, escoger el 

propio menú. 
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  Libertad personal 

 

 

  Toma de decisiones y 
solución de problemas 

 

 

  Autodirección 

 

  Oportunidades de 
expresar preferencias  

 

  Oportunidad vida 
independiente 

 

  Poder 

Nivel de independencia cuando se 

escoge vivienda.  

 

Libertad para escoger si ir o no en 

grupo, l ibertad para tener riesgos, 

l ibertad de estricciones y rutinas.  

 

Habil idad para tomar decisiones, 

resolución de problemas personales, 

decidiendo como gastar el t iempo 

propio.  

 

Autocontrol, establecimiento de 

objetivos.  

 

Seleccionar los programas de la T.V 

para rutinas individuales.  

 

Oportunidad para vivir solo.  

  

 

5.  RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE 

 

  Tipo de actividad 

 

  Oportunidad recreo  y 
tiempo l ibre 

 

 

 

  Recreo y habil idades de 

 

Ver la T.V, visitar a los amigos, ir al 

cine 

 

Disponer de actividades de tiempo l ibre, 

oportunidad para participar en 

actividades de tiempo l ibre, 

disponibi l idad de un compañero de 

actividades de tiempo l ibre.  
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t iempo l ibre 

 

  Calidad de las 
actividades 

 

 

Habil idades de tiempo l ibre, grado de 

supervisión necesar io.  

 

Frecuencia de participación, 

participación activa en lugar de 

mantenerse ocupado. 

 

6.  COMPETENCIAS PERSONALES, AJUSTE EN LA COMUNIDAD 
Y HABILIDADES DE VIDA INDEPENDIENTE 

 

  Habil idades domésticas  

 

  Habil idades de 
autocuidado 

 

  Comunicación y 
habil idades l ingüíst icas  

 

  Habil idades en la 
administración del 
dinero 

 

  Habil idades de vida 
independiente 

 

  Habil idades de 
supervivencia  

 

 

  Funcionamiento 
adaptativo 

 

  Competencia personal  
  Habil idades cognitivas  

 

Preparar la comida, l impiar la casa.  

 

Seleccionar la ropa, comer, peinarse.  

 

Habil idades de lenguaje receptivo, 

modo de comunicación, habil idades de 

lenguaje escrito.  

 

Manejar el dinero, tener una tarje ta de 

crédito personal, hacer compras.  

 

Comprar en tiendas, poder trabajar, 

frecuencia del desempeño de 

habil idades diarias.  

 

Control del t iempo, uti l izar el teléfono, 

tomar medidas de seguridad.  

 

Adaptabil idad, continencia  
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  Responsabil idad 

 

Saber arreglárselas controlar l as 

necesidades diarias.  

Conocimiento general.  

 

Responsabil idad personal.  

 

7.  AMBIENTE VIVIENDA 

 

  Condiciones de vida 

 

 

 

  Ambiente residencial  

 

 

 

  Disposición vivienda 

 

 

Número de compañeros, sentido de 

unidad y cohesión en el hogar, 

seguridad, condiciones de salud. 

 

Proximidad de los servicios, ambiente 

urbano frente al rural, integración f ísica 

de la vivienda en el vecindario.  

 

Supervisión, vida independiente, vivir 

con los padres.  

 

8.  INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 

  Integración y 
participación en la 
comunidad 

 

 

  Movil idad 
 

 

 

Frecuencia de las visitas a la iglesia, 

frecuencia de las visitas a los amigos, 

uso de los recursos de la comunidad.  

 

Frecuencia de uso del transpor te 

público, moverse por la comunidad con 

seguridad e independencia, habil idad 

para dejar un edif ic io de forma 

independiente o con ayuda.  
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  Habil idades de vida en 
la comunidad 

 

 

  Oportunidad para 
participar en actividades 
comunitarias 

 

Uti l izar el teléfono, frecuencia en el 

cumplimiento de habil idades de vida en 

la comunidad, adaptación a la vida en 

comunidad. 

 

Emplazamientos apartados en los que 

no es posible partic ipar en la 

comunidad, oportunidad para participar 

en la comunidad.  

 

9.  NORMALIZACIÓN 

 

  Modelos de actividad 
apropiados 

 

 

  Esti lo de vida 
normalizado 

 

 

 

 

 

  Modelos de servicio 
normalizados 

 

 

 

 

Adecuación de la edad a las actividades, 

rutinas y ritmos, variedad de 

actividades, objetivo de la actividad 

(funcional, social, a islada,…)  

 

Privacidad; cambios entre el t iempo en 

que se levanta y tiende la cama durante 

la semana; realizar actividades de 

tiempo l ibre solo, con soporte personal, 

con otro compañero, con todos los 

compañeros.  

 

Actitudes del personal que promueven 

la independencia y la normalización, uso 

de términos apropiados socialmente 

para referirse a los cl ientes, aplicación 

de los principios de normalización en 

residencias.  
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10.  SERVICIOS Y SOPORTES RECIBIDOS 

 

  Servicios recibidos y 
necesitados 

 

  Características del 
personal de soporte 

 

 

 

  Calidad de los servicios  

 

Mejora de los servicios recibidos por 

mes, asistencia en el hogar, servicios 

de salud recibidos.  

 

Personal de soporte que faci l ita una 

positiva relación del hogar, volumen de 

personal, expectativas de los residentes 

sobre los apoyos proporcionados.  

 

Respeto a la dignidad personal, 

percepción de los usuarios sobre el 

personal de apoyo, individualización de 

los servicios.  

 

11.  INDICADORES DEMOGRÁFICOS INDIVIDUALES Y 
SOCIALES 

 

  Individuales y 
ambientales (edad, 
género, características 
comunitarias, 
faci l idades de acceso,…)  

 

  Características 
individuales 

 

 

 

  Características 
famil iares 

 

Edad, género, características de la 

comunidad, acceso a las actividades de 

la comunidad, costo del transporte 

público.  

 

 

Iniciativa en el hogar o el trabajo, 

persistencia individual, grado en el que 

son manejables los problemas 

personales.  

 

Ingresos famil iares.  
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12.  DESARROLLO PERSONAL Y REALIZACIÓN 

 

  Oportunidades 
instructivas 

 

 

 

  Habil idades académicas  

 

 

  Atención educativa  

 

 

  Acceso ambiente 
estimulante 

 

 

  Oportunidad para el 
desarrol lo y realización 
personal  

 

  Creatividad 

 

Entrenamiento en habil idades de vida 

independiente, entrenamiento en 

habil idades laborales, acceso a clases.  

 

Habil idades de lectura y escritura, 

mejora de habil idades académicas.  

 

Atención escolar, frecuencia de la 

asistencia a clase, programa en el que 

está matriculado.  

 

Grado de estimulación de la comunidad 

en la que vive.  

 

Libertad para escoger nuevas tareas y 

desarrol lar nuevas habil idades.  

 

13.  ACEPTACIÓN Y ESTATUS SOCIAL 

 

  Aceptación social  

 

 

 

  Rol social  

 

 

Aceptación social en el trabajo, 

respuesta que recibe en público, 

respuesta amable de los vecinos, 

conducta aceptada.  

 

Contribuir a la comunidad, trabajo 

productivo que contribuye en el hogar o 
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  Respeto 

 

  Ajuste personal/entorno  

la comunidad.  

 

Respeto mutuo entre personal y 

residentes.  

 

14.  BIENESTAR FÍSICO Y MATERIAL 

 

  Salud f ísica 
 

  Salud personal  

 

  Seguridad f inanciera 

 

  Comida, ropa y abrigo  

 

Presión sanguínea, desarrol lo f ísico.  

 

Seguridad (frente abusos), l ibertad 

(frente explotación).  

 

15.  RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

  Aceptación y 
cumplimiento de 
derechos y 
responsabil idades 

 

  Oportunidades para 
actividades cívicas 

 

Historia de arrestos, voto  

Figura 11. Modelo conceptua l de Cal idad de Vida (Hughes 1995, c itado en Rojas,  

2004).  

 Hughes propone las quince dimensiones (Fig. 11) como 

relevantes en la evaluación de la cal idad de vida en personas con y 

sin discapacidad. Estas dimensiones varían en el significado que 

individualmente se les atribuye sin que eso impida establecer unas 

dimensiones comunes y generales. Es deci r, el autor señala que la 

subjetividad característica del concepto, no significa que no sea 

posible delimitar un marco conceptual común a todos los individuos. 

Si bien las percepciones son únicas e individuales, e influyen en la 
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visión propia de la calidad de vida, no impide el desarrol lo de un 

modelo único que sirva de marco general.  

Modelo de tres componentes de Calidad de Vida Felce y Perry, 1996 

(Citado en Rojas, 2004).  

 El modelo de estos autores (Fig. 12) pretende ser una síntesis de 

los aspectos más relevantes dentro de la l i teratura relacionada con la 

C.V. Los autores  tratan de llegar a un acuerdo común  a  partir  de  lo  

que  sobre  el  tema  ha  prol iferado  en  los  últimos  años, 

considerando no sólo lo publicado en relación con discapacidad sino con 

otros subgrupos y la población en general.  

 Están de acuerdo en que se trata de un concepto multidimensional, 

en el que cabe diferenciar tres grandes dimensiones:  

1.- Condiciones de vida objetivas.  La C.V. es la suma de medidas 

objetivas de condiciones de vida experimentadas por un individuo.  

2.- Bienestar subjetivo.  Satisfacción personal con las condiciones de 

vida o el estilo de vida.  

3.- Valores personales y aspiraciones.  Es la importancia relativa   

hacia condiciones de vida objetivas y bienestar subjetivo con respecto a 

un aspecto de vida dado.  

 Los  autores  pretenden  un  equil ibrio  entre  las  diferentes  

dimensiones  de  la C.V.,  considerando  la  importancia  que  la  

dimensión  objetiva  tiene al  poder asegurar unas condiciones de vida 

razonables para cualquier individuo, pero destacando la trascendencia 

de ir más allá para tener en cuenta lo que la persona piensa / siente 

en relación con su vida. 
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Condic iones de v ida ob jet ivas  

*  Bienes tar  f ís i co  

*  B ienes tar  mater ia l  

*  B ienes tar  soc ia l  

* Desarro l lo  y  act iv idad  

* Bienestar  emocional  
Bienestar subjet ivo 

satisfacción con  

*  Bienestar  f ís ico  

*  Bienestar  mater ia l  

*  Bienestar  soc ia l  

*Desarro l lo  y  act iv idad  

*Bienes tar  emocional  

 

Valores personales y 

aspiraciones  

Importancia de  

* Bienestar  f ís ico  

*  Bienestar  mater ia l  

*Bienes tar  soc ia l  

*Desarro l lo  y  act iv idad  

*Bienes tar  emocional  

I n f l ue nc i as  

ex t e rn as  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Modelo de tres  componentes de calidad de vida (Felce y Perry, 

1996 citado en Rojas, 2004) 

 Según los autores, la dimensión objetiva puede favorecer la 

adecuación de las políticas  sociales y  el diseño de servicios  de  

soporte ajustados  a la persona, pero es necesario saber cómo vive una 

persona sus circunstancias.  

 Esta experiencia va a venir marcada por los valores y aspiraciones  

que tenga (que en ningún caso pueden ser impuestos), y que nos 

permitirían explicar las discrepancias  existentes  -como  muestran  los  

estudios  de  Holland, 1990  y Shalock y Keith, 1993 (Citados en Rojas, 

2004) entre la satisfacción que una persona pueda mostrar y la 

insatisfacción observada / detectada de una perspectiva objetiva.  
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 De este modo, los autores logran incorporar las dos dimensiones 

destacadas por la gran mayoría de autores, objetiva y subjetiva, sin 

obviar la importancia que para una persona pueda tener un aspecto 

concreto. 

Así mismo, en el modelo coinciden en destacar cinco dominios  

relevantes al hablar de C.V.: bienestar  físico  (condiciones de  salud,  

movil idad, seguridad personal,...);  bienestar material (economía, 

transporte, seguridad, ocupación,...); bienestar social   (calidad y 

extensión de las relaciones interpersonales y  compromiso  con  la  

comunidad);  desarrollo  y  actividades (competencia  y  desarrollo  de  

un  comportamiento  adaptado);  y,  finalmente, bienestar  emocional  

(afecto,  realización  personal,  estado  mental,  sexualidad, estatus y 

respeto, creencias,...).  

 Estos dominios y dimensiones son objeto de influencias externas, 

tales como las  características  biológicas  de  la  persona,  su  historia  

cultural,  la  etapa  de desarrollo  en  la  que  se  encuentra,...  y  a  

su  vez,  interdependientes  y  en continua interacción. Sin olvidar que 

son idénticas para las personas con o sin discapacidad. En resumen, 

“La C.V. es entendida como un bienestar general que  comprende  

descriptores  objetivos  y  evaluaciones  subjetivas  (de  bienestar 

social, material, fís ico, emocional y de desarrollo), ponderado por un 

conjunto de valores y creencias personales” (Felce y Perry, 1996: 

pág68).  

Modelo comprehensivo de Calidad de Vida (Cummins, 1997). 

 El  autor  argumenta  que  al  hablar  de  la  C.V.  de  una  

persona  es  necesario considerar dos ejes, uno objetivo y otro 

subjetivo. El primero nos va a permitir incorporar  medidas  de  

bienestar  referidas  a  la  norma  y  considerar  las condi ciones  de  

vida  deseables  para  toda  la  población.  El  segundo  eje,  el 

subjetivo, va a posibil i tar el uso de medidas de bienestar percibido, 
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basadas en la satisfacción individual y en el valor o importancia que 

individualmente le otorga la persona a sus condiciones de vida (Fig. 

13). 

 Estos ejes cubren por separado y en su totalidad, siete dominios   

relevantes: bienestar  material,  salud,  productividad,  intimidad,  

seguridad,  comunidad  y bienestar emocional. Estos dominios son 

definidos a part ir de una exhaustiva revisión sobre el tema y deben ser 

de igual forma considerados para personas  con o sin discapacidad.  

 

Dimensión  Ob jet iva  Dimensión  sub jet iva  

(Bienestar  referido a  la  norma)  (Percepción de  bienestar)  

Importancia)  

( 

 

Bienestar  material  
Salud Pro ductividad 
Intimidad S eg u ridad 
Comunidad 
Bienestar  em o cional  
 
 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

Figura 13. Modelo comprensivo de C.V (Cummins, 1997  citado en Rojas 2004) 

1.7 CALIDAD DE VIDA Y AUTODETERMINACIÓN 

El principio de calidad de vida pone de manifiesto la urgencia de 

garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a una 

mejor vivienda, a cuidados de salud, a disponer de tiempo libre, de un 

lugar de trabajo digno, y en resumen a disfrutar de las  condiciones de 

vida de las que participan las personas sin discapacidad. Estas 

dimensiones se pueden evaluar de forma obje tiva mediante la 
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evaluación con instrumentos  no estandarizados. 

 Sin embargo no se puede olvidar que la calidad de vida no pasa 

por determinar las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad e intentar equipararlas a las de quiénes no lo son, ya que 

cal idad de vida implica aceptar y comprender que cualquier persona 

pueda dir igir y/o participar de su vida, de todas las dimensiones 

relevantes de la misma, en los mismos entornos que sus iguales y con 

los apoyos que necesita.  

 Es por eso que los diferentes modelos de calidad de vida nos 

hacen recordar lo que una sociedad debe hacer, en primer lugar, es 

proporcionar opciones y que, a pesar de las buenas intenciones no 

debería imponer estándares, lo que otorga a la perspectiva personal 

especial valor.  

 Así pues, si tenemos en cuenta que la calidad de vida se entiende 

mejor desde una perspectiva individual, desde lo que para la persona 

es importante, resulta incomprensible pensar en situaciones en las que 

las personas “hablen” de su calidad de vida cuando el lo no se facil ita 

desde los entornos en los que se encuentra. Es decir, si los contextos 

en los que una persona se mueve insisten en devolverle una imagen 

devaluada y deformada de quién es, difíci lmente será posible pensar en 

la promoción y desarrol lo de las actitudes y habil idades implicadas en 

la autogestión y autocontrol y, consecuentemente, será arduo conocer 

o saber lo que una persona piensa con relación a sus condiciones de 

vida. 

 Todavía hoy en día son demasiadas las personas con discapacidad 

a las que se les  niega la oportunidad de acceder a determinados 

entornos, a las que no se les permite participar en determinadas 

actividades o a las que se les impide el establecimiento de 

determinadas metas, bajo discursos incapacitantes y alienantes que 
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vienen a justif icar las situaciones de exclusión social. Peor aún es que 

todavía muchas personas con discapacidad tienen pocas ocasiones o 

ninguna de ser autodeterminadas, encontrándose con pocas ocasiones 

para hacer elecciones o tomar decisiones (Wehemeyer y cols. , 1995, 

citado en Rojas 2004, p. 56). 

      Schalock y Verdugo (2003a), han comentado que la cal idad de vida 

va a permitir mayores desarrollos en la educación. Particularmente, las 

relaciones entre la cal idad de vida y la autodeterminación, así como las 

implicaciones de la calidad de vida en la planificación de programas a 

nivel personal y organizativo, y las implicaciones en la evaluación de 

resultados conseguidos.  

      Muchas son las tareas que hay que real izar para transformar las 

escuelas hasta convertirlas en medios que facil iten las conductas 

autodeterminadas de los alumnos, incluidos aquellos con necesidades 

especiales. Entre esas tareas están:  

- Diseñar ambientes escolares que ofrezcan oportunidades para que 

los alumnos puedan elegir y expresar sus preferencias.  

- Facil itar las interacciones de los alumnos con necesidades 

especiales con sus compañeros sin discapacidad.  

- Estimular el acceso a modelos de roles en el comport amiento de un 

adulto. 

- Permitir la experiencia del éxito a todos los alumnos.  

- Permitir a los alumnos controlar los procesos de toma de 

decisiones progresivamente.  

- Y extender la experiencia de aprendizaje de los alumnos mucho 

más allá del currículo académico y de la propia escuela. 
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2. CAPÍTULO  

 PROGRAMA CONSTRUYENDO PUENTES: TRANSICIÓN A VIDA 

ADULTA DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

2.1 ANTECEDENTES  

El Programa Construyendo Puentes  se lleva a cabo dentro del contexto 

universitario y forma parte de los servicios de una Asociación Civil  

denominada “Programa Educación para la Vida”, que surgió en 1969 y 

se constituyó formalmente en 1985. Entre sus tareas principales se 

encuentra brindar apoyos y servicios a niños, adolescentes y adultos 

con discapacidad intelectual y sus familias basadas en el paradigma de 

vida independiente, el cual reúne una serie de principios y estrategias 

que ofrecen un marco fi losófico, conceptual y metodológico para 

abordar la problemática individual y social que viven la s personas con 

discapacidad intelectual en los entornos culturales en los que se 

desenvuelven (Programa Educación para la Vida: folleto informativo).  

Para ello ofrece servicios de Proyección Social, Inclusión Educativa, 

Transición a Vida Adulta, Apoyos a l a Vida Independiente  y Orientación 

a Padres. 

     El programa de Transición a Vida Adulta tuvo sus orígenes en 1978 

y desde esa fecha busca desarrollar habil idades en jóvenes con 

discapacidad intelectual a partir de los 19 años que les permita 

autodeterminarse, desarrollar habil idades para el empleo en la 

comunidad, manejarse con autonomía, formar parte de grupos de 

autorrepresentación a favor de los derechos de las personas con 

discapacidad e iniciar el proceso de vida independiente en 

departamentos habitacionales separados de sus padres. A lo largo de 

cerca de 30 años de funcionamiento este Programa ha logrado que 

jóvenes con discapacidad intelectual hayan alcanzado objetivos 

personales de independencia, autonomía e inserción laboral en la 

comunidad. Como parte de su fi losofía “Educación para la Vida” busca 
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que sus Programas de Formación se lleven a cabo en ambientes 

naturales con apoyos de la comunidad, por ello estableció un convenio 

con la Universidad Iberoamericana para la apertura de su programa 

“Construyendo Puentes: Transición a la Vida Adulta de personas con 

discapacidad intelectual”.  

Entre los pospropósitos que motivaron la apertura del proyecto se 

encuentra el que los jóvenes con discapacidad intelectual hagan valer 

su derecho a formarse en los mismos ambientes en los que se 

desarrollan sus pares y al mismo tiempo sensibil izar y orientar a los 

jóvenes y académicos universitarios hacia el desarrollo de una cultura 

incluyente.  

     Construyendo Puentes inició sus actividades en Agosto de 2006 

planteándose 4 objetivos fundamentales (“Programa Construyendo 

Puentes”.  Plan de Trabajo, 2006).  

1.  Formar integralmente en el contexto universitario a jóvenes con 

discapacidad intelectual a través del desarrollo de competencias 

que les permitan un eficiente desempeño personal y social para 

incorporarse a la vida productiva y comunitaria .  

2.  Impulsar a los estudiantes universitarios hacia una conciencia de 

la problemática que viven las personas con discapacidad 

intelectual a fin de que incorporen  en su proceso de f ormación y  

práctica profesional una visión de equidad, derecho y justicia que 

de respuesta a la diversidad.  

3.  Impulsar el desarrollo de una política de universidad incluyente 

que elimine barreras físicas, culturales y sociales e impacte la 

conciencia pública. 

4.  Promover la vinculación de la Universidad con Organizaciones 

Gubernamentales y de la Sociedad Civil en el tema de la 

discapacidad intelectual . 
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“Construyendo Puentes” diseña  acciones específicas para cada uno de 

los integrantes, se basa en la metodologí a de Planificación Centrada en 

la Persona, (Shalock, 1999). Dicha metodología formula planes 

específ icos de trabajo en función de los intereses y habil idades de cada 

participante asegurando que cada uno de ellos colabore en dicho 

proceso. Esta metodología requiere de especificar el nivel de 

competencia personal que se define por medio de la descripción  de 

habil idades implicadas en la inteligencia conceptual, práctica y social, 

así como de la descripción de fortalezas y debil idades inherentes a las 

destrezas adaptativas de cada participante (académicas funcionales, 

autocuidado, comunicación, salud y seguridad, uso de comunidad, 

empleo, vida diaria, ocio y recreación, autodirección y destrezas 

sociales). 

      Para el desarrollo de  esta metodología es requisi to el trabajo en 

equipo conformado por múltiples agentes de la comunidad 

(profesionales, empleadores, personal de apoyo, compañeros, padres 

de familia y el usuario).  

     El programa de formación considera la inclusión al ambiente 

universitario en aspectos académicos, deportivos, culturales y sociales , 

para ello se promueven que cada estudiante se integre a actividades 

académicas de su interés en las diferentes carreras (con apoyos 

curriculares), y actividades deportivas, asista a eventos culturales y 

recreativos y conviva con la comunidad universitaria durante la comida, 

los tiempos libres y en actividades extracurriculares. Todos los jóvenes 

de este programa cuentan con prácticas laborales dentro de la 

Universidad (en la biblioteca, en el departamento de i nformes, en 

admisión, etc) y algunos ya están realizando estas prácticas fuera de la 

Universidad (en el Papalote Museo del Niño, en Office -max, en 

restaurantes, etc).  

     El Programa refiere que se han tenido logros en cuanto a la 

participación de jóvenes universitarios quienes de forma voluntaria y/o 
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cubriendo créditos de sus asignaturas brindan apoyo a los jóvenes de 

“Construyendo Puentes” (Informe de actividades 2006 -2008) 

     El proyecto ha despertado el interés de docentes e investigadores, 

quienes han empezado a considerar el tema de la discapacidad dentro 

de sus campos disciplinarios.  

Para conformar este Programa se cuenta con un equipo de 

profesionales con experiencia en el Programa Educación para la Vida 

(coordinador general, asesor laboral, apoyo psicológico y docentes) y 

con un responsable de enlace operativo propuesta por la Universidad.  

2.1.2 Estructura del Programa Construyendo Puentes.  

Este programa ofrece una gran variedad de servicios como son  (Saad, 

2000): 

 

Áreas y servic ios del programa  

Proyección socia l  a.  Legis lación  

b.  Invest igación, Actual izaciones y Formación de  

Profesionales  

c.  Sensibi l i zac ión y d ifusión  

d.  Vinculación con organizaciones afines  

Educación integrada  a.  Modal idades de integración  

b.  Apoyo a docentes  

c.  Apoyo a pares  

Transición a la v ida 

Adulta independiente  

a.  Académico Pract ico  

b.  Ajuste personal  

c.  Labora l  

d.  Vida diar ia  

Apoyos a la V ida 

Independiente  

a.  Servic ios de empleo  

b.  Departamentos habitacionales  

c.  Grupos de auto-representación 

Entorno fami l iar  a.  Orientación e información  

b.  Padres ayudando a padres 
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Tomando como referencia los servicios antes señalados, 

profundizaremos solo en los que tienen mayor relevancia para nuestro 

estudio. 

Área: Transición a la Vida Adulta Independiente  

Esta área surge de la necesidad de que haya una continuidad en 

el desarrollo de destrezas, habil idades y conocimientos una vez  

concluida la vida académica, o por ahí de los 18 años de edad, que es 

cuando se pasa a la vida adulta independiente, que necesita prepararse 

para los requerimientos de esta nueva etapa.  

Para esto el programa Construyendo Puentes,  menciona que es 

necesario trabajar diferentes áreas básicas como son:  

a.  Vida diaria: Se facil i ta el desarrollo de la persona para que 

organice y l levé a cabo actividades de la vida diaria tales como 

planear, comprar y preparar  alimentos. Medidas de seguridad, 

l impieza uso de la estufa y manejo del presupuesto, a la vez que 

se le proporcionan los apoyos necesarios para la mayor 

autosuficiencia.  

b.  Ajuste personal y social:  Se favorece la reflexión y 

retroalimentación de conducta y destrezas socioadaptativas, tales 

como arreglo personal, higiene y acatamiento de reglas. Reciben 

orientación y apoyo en autoestima, relaciones interpersonales 

etc.  

c.  Laboral: Se proporciona el desarrollo de destrezas para la 

conservación y mantenimiento de un empleo a través de 

capacitación.  
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Área: Vida Independiente 

En esta área reciben apoyo en empleos donde cuentan con un 

trabajo  remunerado, porque se ha demostrado que las personas con 

discapacidad intelectual son persistentes y perseverantes en e l acto de 

su trabajo como son en: áreas de oficina, fábricas, comercial izadoras, 

escuelas, consultorios, bodegas, cafeterías etc.  

Área: Departamentos habitacionales  

Este plan fue implementado desde 1980 de manera exitosa. El 

programa actualmente cuenta con 11 departamentos (seis de mujeres y 

cinco de hombres). Este concepto es nuevo y constituye un paso más 

hacia la vida adulta independiente, vivir “sin los papás”.  Para el lo se 

reúnen un grupo de 4 o 5 jóvenes adultos con discapacidad intelectual 

del programa, que deseen dar este paso.  

Estos  usuarios l levan una vida normal, tienen acceso a un 

empleo, real izan las tareas del hogar, l levan su presupuesto y todo lo 

que implica vivir con compañeros. Es importante mencionar que se ha 

logrado un gran éxito en esta área. 

Grupos de Autodeterminación 

Las funciones del programa Construyendo Puentes tiene los 

objetivos de asegurase de que las personas con discapacidad intelectual 

luchen por sus derechos y necesidades.  

Se trabaja que ellos hablen por s í mismos y den su punto de 

vista. Que participen activamente dentro de su sociedad y  hagan uso de 

los recursos que ésta les ofrece. 

Preparan y participan en conferencias donde presentan temas de 

relevancia para el los, como foros sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y otras tantas cosas.  
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Entorno familiar 

El programa trabaja con los padres y familiares involucrados para 

un mejor desarrollo del individuo donde haya libertad de autonomía y 

no sobreprotección, ya que se busca la autodeterminación de cada uno 

de los jóvenes-adultos del programa.  

Por último Julieta Zacarías, declaró en una entrevista al  diario El 

Universal, en marzo del 2009, que el objetivo del Centro de 

Adiestramiento Personal y Social  (CAPyS) es que las personas con 

discapacidad participen equitativamente en la sociedad y logren ejercer 

sus derechos. Cumplan con sus obl igaciones; ya que es un derecho y 

una obligación fundamental para ellos, al igual que para todos los seres 

humanos desarrollar su potencial para ejercitar un control  

independiente sobre su propia vida, y ser tan productivos y 

autosuficientes como sea posible. "La sociedad a su vez, deberá 

generar mecanismos y acciones facil i tadoras para que todos los 

individuos en sus diversidad logren una vida digna en términos de 

respeto, igualdad, justicia y congruencia"  

(http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/422215.en -busca-de-una-

vida-independiente.html, 2009).  

Las personas con discapacidad intelectual, quieren asumir los 

roles comunes de los jóvenes adultos de su edad, desean prepararse 

para ser independientes y productivos, esperan más de su futuro y de 

sí mismos. De este modo, la comunidad universitaria será el puente 

para que algunos de estos jóvenes puedan tener actividades que 

desarrollen competencias personales, comunicativas, social es y 

laborales, como cualquier otra persona, se preparan para el empleo y la 

vida independiente a la vez que fortalecen su autoestima.  
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CAPÍTULO 3 

 MÉTODO 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Actualmente el concepto de  autodeterminación es un tema de gran 

interés en el ámbito de la discapacidad intelectual que se refiere “al 

derecho de cada individuo de poder elegir y decidir sobre asuntos que 

son importantes para sí mismo, implica de actitudes y responsabilidades 

requeridas para actuar como el agente principa l en vida propia y la 

l ibertad para no darse por vencido ante las influencias con 

interferencias externas. Es tener control sobre las elecciones y 

opciones. Una persona que se autodetermina es autónoma, actúa de 

acuerdo a sus creencias personales, valores,  intereses y habil idades.” 

(Saad, 2000. p. 47).  

 Sin embrago, hoy en día las personas con discapacidad se siguen 

enfrentando a barreras sociales y de sobreprotección por parte de las 

familias que les ocasiona una baja autoestima  y pocas habil idades de 

independencia y autodeterminación.  

 Es por esto que planteamos un tal ler “Mi vida. Planeando mi 

futuro”, que pretende proveer y desarrollar habil idades de 

autodeterminación en jóvenes adultos con discapacidad intelectual que 

se encuentran en la etapa de transición a la vida adulta y  tengan la 

oportunidad de vivir con una mejor cal idad de vida.  

3.2 OBJETIVOS 

1.  Diseñar e implementar un taller para desarrollar, en jóvenes adultos 

con discapacidad intelectual, habil idades y  actitudes de 

autodeterminación incidiendo en aspectos como autonomía, 

autorregulación, fortalecimiento psicológico y autorrealización ; que 

les permita contar con recursos para tomar decisiones concernientes  

a su plan de vida. 
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2.  Evaluar y dar a conocer los efectos y resultados de un taller  para 

desarrollar habil idades de autodeterminación en jóvenes adultos con 

discapacidad intelectual , con el fin de que pueda ser replicado en 

poblaciones similares.  

 

3.3 POBLACIÓN DESTINATARIA 

La población fue elegida de forma intencional, debido a que se llevó a  

cabo con un grupo de jóvenes adultos con discapacidad intelectual, el 

cual estaba constituido por 11 alumnos (4 mujeres y 7 hombres), que 

oscilan entre los 20 y 26 años de edad y que forman parte del 

Programa Construyendo Puentes: Transición a la Vida Adu lta de jóvenes 

con discapacidad intelectual  

3.3.1 Características generales de la población  

*AN: Es un joven de 21 años que debido a problemas de lenguaje, se le 

dificulta comunicar sus ideas, pensamientos y sentimientos, no cuenta 

con conocimiento de lectoescritura. Sin embargo es independiente 

dentro de la universidad.  

*TO: Es un adulto de 26 años de edad que vive de manera 

independiente en un departamento del programa Educación para la 

Vida, cuenta con entrenamiento para desplazarse fuera de la 

universidad en rutas específicas, cuenta con conocimientos de 

lectoescritura y asiste a clases integradas.  

*CA: Es una joven de 21 años que cuenta con conocimientos de 

lectoescritura y un trabajo fuera de la universidad , asiste a clases 

integradas y se desplaza de forma independiente dentro de la 

universidad. 

*JO: Es un joven de 20 años que cuenta con conocimientos de 

lectoescritura, asiste a clases integradas y tiene un trabajo dentro de la 

universidad desplazándose de manera independiente dentro de ella.  



84 
 

*JD: Es un adulto de 24 años que cuenta con conocimientos de  

lectoescritura, asiste a clases integradas y cuenta con un trabajo 

dentro de la Universidad.  

*JS: Es un joven de 20 años que tiene problemas de lenguaje, no 

cuenta con conocimientos de lectoescritura, se desplaza de manera 

independiente dentro de la universidad, asiste a clases integradas y 

trabaja fuera de la universidad.  

*MA: Es una adulta de 24 años, cuenta con  conocimientos de 

lectoescritura, requiere apoyos para desplazarse dentro de la 

universidad y en ocasiones se le dif iculta seguir instrucciones, asiste a 

clases integradas.  

*ML: Es una adulta de 25 años que cuenta con  conocimientos de 

lectoescritura, se desplaza de manera independiente dentro de la 

universidad, tiene un trabajo en la misma y asis te a clases integradas.  

*MI: Es un joven de 20 años de edad, cuenta con  conocimientos de 

lectoescritura y se desplaza de manera independiente dentro de la 

universidad. 

*PI: Es un adulto de 24 años de edad, cuenta con conocimientos de 

lectoescritura, se desplaza de manera independiente dentro de la 

universidad, tiene un trabajo dentro de la misma y asiste a clases 

integradas. 

*TA: Es una adulta de 25 años que cuenta con conocimientos de 

lectoescritura, requiere apoyos para desplazarse dentro de la 

universidad, asiste a clases integradas.  

3.4 ESCENARIO DE TRABAJO : 

Se llevó a cabo en un aula de la Universidad Iberoamericana, que mide 

aproximadamente 5 por 4 metros lo cual nos permitió trabajar y 

disponer del mobiliario de acuerdo a las necesidades del taller, c uenta 
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con un pizarrón, escritorio, mesas de trabajo, sil las y un cañón para 

presentaciones visuales; dicho espacio cuenta con iluminación y 

ventilación adecuada por lo que lo hacía un lugar agradable para 

desarrollar las actividades.  

3.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Diario de campo (Anexo 4): Se real izó un registro sistematizado de las 

experiencias  vividas a lo largo del tal ler “Mi vida. Planeando mi futuro”  

-Hojas de trabajo 

-Rúbricas (Anexo 1): Se real izó una descripción precisa de los criterios 

y elementos claves de la propuesta del taller “Mi vida. Planeando mi 

futuro”, para conocer el nivel de autodeterminación con el que 

contaban los jóvenes con discapacidad intelectual antes de la aplicación 

del taller y posteriormente se aplicaron al final del talle r para conocer 

si hubo cambios o no en el nivel de autodeterminación de los jóvenes.  

Para comprender mejor estos instrumentos como estrategias de 

evaluación ver anexo 5, en donde se explican brevemente estos 

instrumentos y como se llevan a cabo.  

3.6 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio de tipo  descriptivo-exploratorio 

ya que es el tipo de investigación que procura determinar cuál es la 

situación, observar lo que hay… describir tal cual es el asunto o 

condición sobre un asunto o problema. Y es que durante la intervención  

se recopilaron datos mediante el diario de campo y las hojas de trabajo 

que cada participante realizó a lo largo del tal ler; para ver su nivel de 

autodeterminación ante determinadas tareas. Tales datos los 

analizamos por medio de las rúbricas.   
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3.7 DISEÑO DE ESTUDIO 

Util izamos en nuestra investigación un diseño de tres fases, las cuales 

denominamos: medidas iníciales, intervención y medidas finales.  

3.8 PROCEDIMIENTO  

3.8.1 Acercamiento a la Población 

 El primer acercamiento, con los miembros del Programa Construyendo 

Puentes: Transición a Vida Adulta de jóvenes con discapacidad 

intelectual, fue con la finalidad de empatizar y comprender la 

estructura, dinámica, características, formas de interacción alumno -

alumno, alumno-supervisoras etc. Realizando observaciones informales 

e interactuando con el grupo durante dos semanas, los días lunes y 

jueves en un horario de 3:00 a 6:00 pm.  

3.8.2 Fase 1. Medidas Iníciales 

Durante esta fase se recolectó información basada en la propue sta 

elaborada por Wehmeyer y Bolding (1999) en It´s My Future! Planning 

for What I Want in My Life, que nos ayudó a crear rúbricas para 

detectar el nivel de autodeterminación con el que contaban los jóvenes 

adultos antes de la aplicación del taller “Mi vida. Planeando mi futuro”. 

Para el l lenado de estas rúbricas se contó con el apoyo de las 

supervisoras del grupo ya que tienen amplio conocimiento del mismo y 

conocen las condiciones y necesidades de cada joven, otorgando los 

siguientes puntajes: Alto (3) correspondiente al nivel óptimo de 

autodeterminación; es decir, aquellos jóvenes que hacen las cosas y 

toman decisiones con autonomía, medio (2) aquellos jóvenes que logran 

hacer las cosas y tomar decisiones con la ayuda de apoyos 

diferenciados y bajo (1) correspondiente al nivel mínimo de 

autodeterminación; es decir, aquellos jóvenes que no son capaces de 

hacer las cosas y tomar decisiones ni siquiera con la ayuda de apoyos 

diferenciados (Anexo 1).  
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Ejemplo:  

Sesiones Alto (3)  Medio(2) Bajo(1) 

Aprendiendo a  

establecer Metas  

 

La persona 

aprendió a 

establecer metas y 

objet ivos, 

centrados en sus 

capacidades y 

habi l idades,   da 

ejemplos  de sus 

metas en la vida 

argumentando de 

manera coherente 

lo que debe hacer 

para a lcanzar las, 

tomando  en 

cuenta los apoyos 

que requiere.  

 

La persona 

aprendió  a 

establecer metas y 

objet ivos, 

centrados en sus 

capacidades y 

habi l idades, y con 

la ayuda de 

apoyos 

di ferenciados  da 

ejemplos 

argumentando de 

forma coherente lo 

que t iene que 

hacer para 

lograr los.   

 

La persona no 

aprendió a 

establecerse 

metas y objet ivos, 

que  estén 

centrados en sus 

capacidades y 

habi l idades, por lo 

que no da 

ejemplos de cómo 

lograr los.   

 

 

3.8.3 Fase 2. Intervención 

La propuesta del taller está constituida como un manual de trabajo  

(Anexo 2) para las personas con discapacidad intelectual en el que se 

pretende desarrollar en los jóvenes adultos habil idades y  actitudes que 

facil i ten su autodeterminación y al mismo tiempo su cal idad de vida. 

Para lograr este propósito se abordaron temas como: autoconocimient o, 

intereses, habil idades y preferencias, metas, sueños, apoyos a la 

comunidad, comunicación, toma de decisiones en las diversas áreas de 

la vida (la vivienda, el trabajo, relaciones interpersonales, etc.), que 

están  relacionados con las áreas de la autodeterminación que maneja 

Wehmeyer (2005) ; como se muestra a continuación :  
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Áreas de la Autodeterminación 

(Wehemeyer) 

 

Temas del taller de 

autodeterminación 

“Mi vida. Planeando mi futuro”  

1. Autonomía:  

 

 

  Mis intereses, habi l idades y 
preferencias  

  Recursos de la comunidad 

  Trabajo 
  Viv ienda 

  Aprendiza je  
  Relaciones personales  

  Act ividades Comunitar ias y 

Transporte  

 

2. Autorregulación :  

 

 

  Cuál es mi sueño 

  Mi reunión de Plani f icación/Mi 
equipo de planeación 

  Aprendiendo a establecer 

metas 
  El ig iendo tomar decis iones  

  Planeando mi reunión exitosa  
  Relaciones personales  

 

3.  Facultamiento Psicológico:   

  Aprendiendo a establecer 

metas 
  Tomando decis iones  

  El ig iendo tomar decis iones  

  Relaciones personales  
  Mi reunión de Plani f icación/Mi 

equipo de planeación 
  Comunicación efect iva  

  Ser un buen l íder  

4. Autorrealización :  

 

 

  Se trata de mí  
  Cuál es mi sueño 

  Mis apoyos 
  Mi reunión de Plani f icación/Mi 

equipo de planeación 

  Relaciones personales  
  Planeando mi reunión exitosa  
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Finalizado la traducción al español de la propuesta de Wehmeyer y 

Bolding (1999) “It´s My Future Planning for What I Want in My life” y 

real izando las adecuaciones significativas y precisas para las 

necesidades de nuestra población (lenguaje corto y preciso en cada 

tema, uso de imágenes para aquellos que no tienen lectoescritu ra) se 

llevó a cabo el taller de intervención que se describe a continuación:  

3.8.3.1 Marco de Referencia Conceptual para Impartir el Taller 

Para poder conducir un taller que pretende fortalecer y desarrollar 

habil idades de autodeterminación en jóvenes adultos con discapacidad 

intelectual, es necesario tener una visión de lo que es la discapacidad 

intelectual de acuerdo a la nueva concepción que hay sobre esta, 

basado en el modelo multidimensional de la discapacidad que engloba 

aptitudes intelectuales, conducta adaptativa, participación, interacción 

y roles sociales, salud y contextos que ejercen influencia sobre el 

funcionamiento de la persona con la ayuda de apoyos; en la fi losofía 

del nuevo paradigma de vida independiente y por ende en las 

concepciones que se tienen sobre la calidad de vida y la 

autodeterminación (Wehmeyer,1992,2005, Verdugo, 1997, 2002, 

Schalock, 2001, Schalock y verdugo, 2003, entre otros).  

 Es necesario considerar que  la autodeterminación es el punto 

clave del taller, ya que pretende hacer conciencia en las personas con 

discapacidad intelectual  acerca del derecho que tienen de desarrollar 

su autodeterminación, con la final idad de fomentar que ellos mismos 

tomen decisiones importantes y por ende el control de sus vidas. Esto 

se pretende llevar a cabo a través del desarrollo de las cuatro áreas de 

la autodeterminación que son: autonomía, autorregulación, 

facultamiento  psicológico y autorrealización.   

 Por último es preciso que el facil i tador se maneje con ética 

profesional, debido a que se está trabajando con personas con 

derechos como cualquier otra.  
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3.8.3.2 Aplicación del Taller “Mi Vida. Planeando mi Futuro”  

 Objetivo del taller:  

 Que los jóvenes adultos con discapacidad intelectual l leven a cabo un  

proceso de planeación de su futuro, considerando lo que la persona 

desea, de acuerdo a sus metas personales, potencialidades e intereses, 

implicando así el desarrollo y fortalecimiento de habil idades para la 

autodeterminación. Lo que puede favorecer su calidad de vida.  

3.8.3.3 Descripción del Taller “Mi Vida. Planeando mi Futuro”  

     El tal ler está organizado en 17 temas (Fig. 14), se trabajó un tema 

por semana, cada uno de dos sesiones con duración  de dos  horas. 

Cada tema fue llevado  con un guión de trabajo y el apoyo de la 

supervisora del grupo. Los temas fueron  presentados de forma oral 

apoyándonos con hojas de trabajo individuales, las cuales se iban 

entregando a lo largo del taller. Dichas hojas se basan en situaciones 

hipotéticas adaptables a la situación real de las personas con 

discapacidad intelectual. Otras hojas eran de reflexión de sí mismos y 

de conocimiento. Es importante mencionar que  las sesiones son 

seriadas y se fueron  retomando a lo largo del taller. También  en cada 

una de las sesiones se llevó a cabo un diario de c ampo en el cuál se 

anotaba lo transcurrido durante la sesión, así como los comentarios y 

aportaciones de cada participante. En todas las sesiones se manejaron 

los siguientes momentos: se dio una introducción al tema por medio de 

una exposición oral apoyada de una presentación visual, actividades 

mediante hojas de trabajo, discusión grupal, discusiones y cierre. 

(Anexo 3) 

Ses iones   Obje t i vos  

1. Se trata de mi 
(introducción al 
taller) 

Los  j óvenes   comprendan que la  p laneac ión les  ayudará a tomar 

dec is iones  impo rtan tes  que   les  pe rmi t i rá  ser  una  per sona  ún ica y   

sobresa l i en te en la  v ida .  

2. Mis sueños Los  j óvenes  ana l i z aran es tá pregunta,   ¿cuá l  es  m i  sueño?  Y  que a l  
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responder la  no ta ran  la  impor tanc ia  de és ta  y comprendan que es to es  

lo  que  va  a d i r ig i r  su p lan  de  v ida .  

3. Mis interese, 
habilidades y 
preferencias 

Los  j óvenes  ana l i z aran y comunicaran las  cosas  que l es  gus tan hace r  

(sus  intereses)  y  las   cosas  que hacen  b ien (sus  hab i l i dades ,  as í  como 

sus  preferenc ias .  

4. Mis apoyos Los  j óvenes  ref lex ionaran cua les  son s u fo r ta lezas  y deb i l idades  y  

cons ide rarán ¿qué son los  apoyos?  Y  cuá les  son los  t i pos  de apoyos  

que los  podrán ayudar  en sus  deb i l idades  pa ra log rar  una  mayor  

autonomía .   

5. Recursos de la 
Comunidad 

Los  j óvenes  reconocerán e ident i f i ca ran  cua les  son los  rec ursos  que 

su  comunidad les  o f rece .   

6. Mi círculo de 
apoyo: las 
personas que lo 
conforman 

Los  j óvenes  ident i f i c arán a  la  gente  que con forma su c í rcu lo de apoyo 

y cons ideraran lo  que pasa  en una reunión de p laneac ión 

ident i f i cando qu ienes  es ta rán p resentes .  

7. Tomando 
decisiones ¡¡DO IT 
(Hazlo)!! 

Los   jóvenes  aprenderán los  pasos  a  segu i r  para tomar una dec is ión y 

reconocerán la  impor tanc ia  de es tas  en su  v ida;  comprenderán que  

hay  dec is iones   que pueden se r  hechas  por  e l los  mismos y en  ot ras  

requer i r án apoyo ,  para log rar  sus  obje t ivos  

8. Aprendiendo a 
establecer Metas 

Los  j óvenes  reconocerán ¿Qué  es  una meta?  Y  comprenderán  que 

es ta  l es  ayudara  a  p lan tea rse las  cosas  que qu ieren en la   v ida.  

9. Eligiendo tomar 
decisiones 

Los  j óvenes  e leg i rán  un á rea de su v ida en la  cua l  neces i ten  tomar 

una  dec is ión.   

10. Trabajo Los  j óvenes  cons ideran  la s  cosas  que l es   gus tar ía  hacer  en un 

t rabajo ,  tomando como referentes  a  sus  hab i l idades  e  in te reses .   

11. Vivienda Los  j óvenes  tomarán una dec is ión y es tab lecerán una meta 

re lac ionada con v iv ienda ,  donde  exp resen d onde les  gus tar ía  v i v i r  y  

las  hab i l idades  de v ida d ia r ia  que requ ie ren pa ra tener  éx i to  

12. Aprendizaje Los  j óvenes  reconocerán que ex i s ten aspec tos  de  su v ida en los  que  

t i enen que  en trenarse pa ra  log ra r  una mayor  au tonomía.  

13. Relaciones 
personales 

 

Los  j óvenes  ref lex ionaran que cosas  son impor tan tes  en sus  

re lac iones  persona les ,  ya que,  ana l i za ran  como estas ,  es tán 

invo luc radas  en cada á rea  de su  v ida   

14. Actividades 
Comunitarias y 
Transporte 

Los  j óvenes   tomaran  una dec is ión y se  p lan tearan un ob je t i vo para 

las  ac t iv idades  comun i tar ia s  inc luyendo e l  tema de l  t r anspor te .   

15. Comunicación 
efectiva 

Los  j óvenes  comprenderán  que comun ica r  un mensaje  es  más que 

hab lar ,  es  t ransmi t i r  sen t imientos ,  emoc iones ,  ideas ,  pensamientos  y  

neces idades .  Además ap renderán t ips  para  ser  pe rsonas  aser t ivas .  

16. Planificando mi 
reunión exitosa 

Los  j óvenes  aprenderán lo  que se neces i ta  para  ser  un m iembro  

efec t ivo de un  equ ipo y l os  cua tro pasos  para  p lan i f i car  una reun ión 

ex i tosa.  

17. ¿Cómo ser un 
buen líder? 

Los  j óvenes  aprenderán lo  que se requ ie re para se r  un buen l íde r  en 

su reunión y como reso lver  a lgunos p rob lemas que  puedan surg i r  en 

ese momento .   

Figura 14. Ses iones y objet ivos del ta l ler  
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3.8.4 Fase 3. Medidas Finales 

En esta fase se llevó a cabo otra evaluación aplicando nuevamente las 

rúbricas que se util izaron en la primera fase, para conocer si hubo 

cambios en el nivel de autodeterminación en los jóvenes con 

discapacidad intelectual y saber si la apl icación del taller cumplió con 

su objetivo. En esta ocasión para llenar las rúbricas se util izaron: el 

diario de campo y las hojas de trabajo.  

Estas rúbricas también se util izaron, para evaluar el alcance de los 

objetivos de cada sesión: Alto (3) correspondiente al nivel óptimo de 

autodeterminación; es decir, aquellos jóvenes que hacen las cosas y 

toman decisiones con autonomía, medio (2) aquellos jóvenes que logran 

hacer las cosas y tomar decisiones con la ayuda de apoyos 

diferenciados y bajo (1) correspondiente al nivel mínimo de 

autodeterminación; es decir, aquellos jóvenes que no son capaces de 

hacer las cosas y tomar decisiones ni siquiera con la ayuda de apoyos 

diferenciados. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

El propósito de este capítulo es presentar los datos obtenidos durante 

las etapas de este trabajo denominado “Mi vida planeando mi futuro”; 

el cual se llevo a cabo en tres fases:  

4.1 RESULTADOS FASE 1 MEDIDAS INÍCIALES 

En ésta fase se realizó una evaluación inicial  por medio de rúbricas 

para medir el nivel de autodeterminación que manejaban los jóvenes 

con discapacidad intelectual que integran el Programa Construyendo 

Puentes. Para dicha evaluación se contó con el  apoyo de las 

supervisoras del grupo, para que por medio de la información y 

conocimiento que tienen acerca de cada uno de los jóvenes  se realizara 

con objetividad el l lenado de las rúbricas.  

     Cabe mencionar que para tomar en cuenta la eficiencia del taller, se 

consideró que asistiera el  50% de la población; por ello se tuvieron que 

eliminar dos temas por no cubrir este porcentaje.  

 Las rúbricas (Tabla 1) muestran el nivel de autodeterminación que 

los jóvenes manejaban antes de nuestra intervención (evaluación 

inicial) en los diferentes temas que maneja el manual “Mi vida. 

Planeando mi futuro.   
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TABLA 1. EVALUACIÓN INICIAL POR RÚBRICAS DEL TALLER DE AUTODETERMINACIÓN  
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Nota. En la primera sesión no hubo evaluación 
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4.1.1 Evaluación Grupal:  

Podemos observar que el nivel de autodeterminación del grupo en la 

fase 1 de medidas inícia les, es bajo, debido a que el puntaje máximo 

esperado para considerarlo alto es de 42 puntos y el promedio del 

grupo arroja una puntación de 21 puntos (Tabla 1). Indicando que 

presentan debil idad en áreas de la autodeterminación como son: 

autorregulación, que se refiere a las habil idades que deben emple ar 

para resolver algún conflicto que se les presente; en facultamiento 

psicológico, es decir , la eficacia para resolver conductas y tener un 

mejor desenvolvimiento ante una problemática presentada. Otra área 

en la que salieron bajos fue la de Autorreal izac ión, es decir, que no son 

capaces de planear y tomar buenas decisiones sin contar con apoyo 

para l levarlas a cabo.  

     Los resultados obtenidos nos hablan de que como grupo los jóvenes 

con discapacidad intelectual  están fortalecidos en lo referente a su s  

intereses, habil idades y preferencias , lo que les ayuda a reflexionar 

acerca de un trabajo adecuado para cada uno  de el los; reconocen y  

hacen buen uso de los recursos que su  comunidad les ofrece, por lo 

que planean actividades comunitarias, que implica un mayor 

entrenamiento en el uso de los medios de transporte para desplazarse.  

     Sin embargo, observamos que deben fortalecer sus habil idades para 

identificar a los miembros de su círcu lo de apoyo, considerando en qué 

áreas de sus vidas los pueden apoyar. Por otro lado, cuando se trata de 

trabajar de manera individual, se les dif iculta visualizar cuál es su 

sueño en un futuro  y, por ende, plantearse metas a largo plazo y 

tomar acciones para lograr sus metas, pueden realizar elecciones y son 

conscientes que  deben de tomar en cuenta sus intereses y habil idades 

dejando a un lado las inf luencias externas, necesitan aprender 

habil idades de vida diaria para manejarse de manera más 

independiente si quieren llegar a vivir. Aunque tienen habilidades de 

comunicación es necesario que aprendan como hacerlo de manera 
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efectiva para lograr establecer buenas relaciones personales y lograr 

una buena planeación para su vida.  

     Por otro lado obtuvieron un nivel bajo en cuestiones dónde se 

necesita que reconozcan las opciones que tienen al momento de tomar 

decisiones y que, sobre todo, se hagan responsables de las 

consecuencias de sus acciones,  ante lo cual se puede indicar que los 

alumnos se encuentran en un punto de “transición a la vida adulta 

independiente” por lo que requieren seguir trabajando para lograr una 

mayor autodeterminación, sin la necesidad de recurrir de manera 

frecuente al uso de apoyos para ejercerla.  

4.2 RESULTADOS FASE 2 INTERVENCIÓN 

En esta fase se llevó a cabo la intervención al grupo trabajando el 

taller: “Mi vida. Planeando mi futuro” , en donde las actividades estaban 

encaminadas a desarrollar  destrezas y habil idades de 

autodeterminación a través de las áreas de trabajo como son: mis 

sueños, intereses, habil idades y preferencias, mis apoyos, re cursos de 

la comunidad, tomando decisiones, Establecer metas, trabajo, vivienda, 

aprendizaje, relaciones personales, etc.  El taller , como ya se había 

mencionado, se trabajó en 17 temas, cada tema fue llevado  con un 

guión de trabajo (presentado de forma oral apoyándonos con hojas de 

trabajo individuales, las cuales se iban entregando a lo largo del taller ). 

Dichas hojas se basan en situaciones hipotéticas adaptables a la 

situación real de las personas con discapacidad intelectual. Otras hojas 

eran de reflexión de sí mismos y de conocimiento. Es importante 

mencionar que  las sesiones son seriadas y se fueron  retomando a lo 

largo del tal ler.  

     En todas las sesiones se manejaron los siguientes momentos: se dio 

una introducción al tema por medio de una exposición oral apoyada de 

una presentación visual, actividades mediante hojas de trabajo, 

discusión grupal, discusiones y cierre.  
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A lo largo del tal ler se compartieron las respuestas de todos en 

forma grupal, para reflexionar acerca de las probl emáticas que se les 

presentaba y se obtuvieron resultados que eran evaluados por medio de 

hojas de trabajo que eran calif icadas, l as cuales se integraron en una 

carpeta.  

Por último, en cada sesión se  l levó un diario de campo (Anexo 4), 

el cual registró palabras clave y frases signif icativas que nos 

permitieran después reconstruir lo observado. En ellos se anotaron 

observaciones significativas  que nos ayudó a precisar el valor e 

importancia de los conceptos transmitidos e interpretación que los 

jóvenes les daban en cada una de las sesiones; desde detectar cambios 

en sus habil idades, pensamientos y razonamientos reflejando éstos en 

sus comentarios acerca de alguna inquietud o concepto que no 

estuvieran bien explicados, así como las importantes aportaciones de 

los participantes en  cada sesión y las situaciones que se les 

presentaban a lo largo del taller.  El diario de campo  nos permitió l levar 

un proceso sistemático de reflexión, que nos facil i t ó el expl icar y 

diagnosticar las problemáticas presentadas con la impartición  del tal ler 

y reflexionar acerca de la efectividad de éste.  

A continuación se muestra un ejemplo del  diario de campo, de 

preguntas y aportaciones que los participantes daban en cada sesión y 

a lo largo de este.  

Ejemplo:  

Sesión 1  

Se trata de mi  Ejemplos  de lo  que sucedió  en la  ses ión  

¿Qué te gusta hacer?  ML:  i r  a l  c ine,  a  restaurantes a cent ros comerc ia les  

JS:  t rabajar  

JO:  estar  con mis  amigos,  su nov ia  ,  jugar fútbo l  con los 

“ lobos”  

CA: t rabajar  en el  papa lote,  jugar futbol ,  usar  la  
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computadora  

PI: Negoc iar ,  ingenier ía  en audio y  v ideo,  a lgo 

admin ist rat ivo.   

AN:  jugar basquetbol ,  estar  con mis amigos.    

¿Qué te gusta comer?  CA: espaguet i   

ML: brócol i ,  ensalada,  f rutas,  sopa de lente jas  

JS: pizza y  hamburguesas  

AN: sopa 

MI: milanesa  y coca  

PI: comida árabe,  i ta l iana y la  taqu iza.  

 

4.3 RESULTADOS FASE 3 MEDIDAS FINALES 

En esta fase  se realizó una evaluación final, para la cual se util izaron 

las mismas rúbricas que se apl icaron en un principio para medir el nivel 

de autodeterminación que manejaban los j óvenes con discapacidad 

intelectual. Esta vez el l lenado de las rúbricas corrió por nuestra cuenta  

(Tabla 2). Para dicha evaluación se uti l izó el diario de campo y las 

hojas de trabajo que se les entregaban a los jóvenes para responderlas  

a lo largo de la impartición del taller. Como se ha mencionado, para 

tomar en cuenta la eficiencia del tal ler, se consideró que hubiera una 

asistencia del 50% de la población; por tal motivo  se  tuvieron que 

eliminar dos temas: eligiendo tomar decisiones y como ser un buen 

líder.  

     La tabla que a continuación se presentan muestra el nivel de 

autodeterminación que los jóvenes manejaron después de la 

intervención realizada con la impartición del tal ler.  
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TABLA 2.  EVALUACIÓN FINAL POR RÚBRICAS DEL TALLER DE AUTODETERMINACIÓN 
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AN       2  2  3    2  3    2    1     2     1   2    2    2     1    1    1  26 

TO    3   3   3   3   3    2   2      2   3     2    2   3     2    2     1  35 

CA    3   3   3   3   3    2  3   3   3    2   3    3     2    2   3     2   38 

JO    3   3   3   3   3    2  3       2    2   3    3     2   3    3     2   38 

JD     3   3    2  3   3    2   2   2  3   3     2    2    2    2    2    2   34 

JS    3   3   3   3   3   3   3      3   3    3    3     2   3    3      1  41 
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Nota. En la primera sesión no hubo evaluación  
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4.3.1 Evaluación Grupal:  

Como podemos observar el nivel de autodeterminación grupal en la 

Fase 3 de medidas finales, que manejan los jóvenes con discapacidad 

intelectual se elevó llegando a ser medio con un puntaje en promedio 

de 30.9 puntos de 42 como puntaje máximo. Es decir que lograron 

desarrollar habil idades de autodeterminación en sus diferentes áreas 

Autorregulación, que se refiere a las habil idades que deben emplear 

para resolver algún conflicto que se les presente; en facultamiento 

psicológico, referente  a tener un comportamiento adecuado para lograr 

un mejor desenvolvimiento ante una problemática presentada; 

autorrealización, es decir, que  son capaces de planear y tomar buenas 

decisiones sin contar con apoyo para l levarlas a cabo y, por último, 

autonomía, es decir, que la persona actúa de acuerdo a sus 

propios intereses, necesidades y habilidades, y lo hace de 

forma tal que actúa con independencia de influencias o 

interferencias externas.  Para comprender mejor los resultados, a  

continuación se describen los datos de las rúbricas.  

     Los resultados obtenidos nos indican que el grupo ha logrado 

desarrollar sus habil idades de autodeterminación y comenzar a trabajar 

en la toma de decisiones y metas que se plantean para su vida futura 

con una buena cal idad de vida. Los resultados permiten darnos cuenta 

de que como grupo los jóvenes con discapacidad intelectual  están 

fortalecidos en lo referente a sus  intereses, habil idades y preferencias, 

lo que les ayuda a reflexionar acerca de un trabajo adecuado para c ada 

uno  de el los; reconocen y  hacen buen uso de los recursos que su  

comunidad les ofrece, por lo que planean actividades comunitarias, lo 

que implica trabajar más en el  entrenamiento para el uso de los 

medios de transporte para desplazarse, ya que la g ran mayoría de el los 

cuenta con un medio de transporte privado.  
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     Han logrado desarrol lar sus habil idades e identificar a los miembro s 

de su círculo de apoyo logrando saber en qué área de su vida lo pueden 

ayudar cada que se le presente un problema. Por otro lado,  cuando se 

trata de trabajar de manera individual, con apoyos , han logrado 

visual izar cuál es su sueño en un futuro  y , por ende, plantearse metas 

a corto y largo plazo y tomar acción para lograr sus metas, pueden 

real izar elecciones y son conscientes que  deben de tomar en cuenta 

sus intereses y habil idades , dejando a un lado las influencias externas. 

Saben que necesitan aprender habil idades de vida diaria para 

manejarse de manera más independiente si quieren l legar a vivir lo más 

autónomos posibles.  

4.3.2 Evaluación Individual. Comparación de Resultados 

Obtenidos de la Evaluación Inicial (Fase 1 Medidas Iníciales) y 

la Evaluación Final (Fase 3 Medidas Finales).  

A continuación se presentan los datos obtenidos de cada joven, 

real izando una comparación entre los puntajes de las evaluaciones 

inicial y final , posteriormente se hace una descripción breve acerca de 

los resultados de acuerdo al nivel de autodeterminación que obtuvieron.  

Por último cerramos con una gráfica que compara visualmente el nivel 

de autodeterminación.  

AN: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de AN 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 2 

Mis intereses, habil idades y preferencias  1 2 

Mis apoyos  1 3 

Recursos de la comunidad 2 2 
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Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  1 3 

Tomando decisiones DO IT! 1 2 

Aprendiendo a establecer metas  1 1 

Trabajo 1 2 

Vivienda 1 1 

Aprendizaje 1 2 

Relaciones personales 1 2 

Actividades comunitarias y transporte  1 2 

Comunicación efectiva 1 1 

Mi reunión de planeación exitosa  1 1 

 Total  15 26 

 

AN en la Fase 1 de medidas iníciales , comenzó tendiendo un nivel bajo 

de autodeterminación debido a que le costaba reconocer sus 

habil idades, intereses y preferencias, no lograba reconocer aún con 

apoyos a los miembros que conformaban su círculo de apoyo, le 

costaba trabajo relacionarse con las personas y establecer una 

comunicación, no tenia las habil idades para organizar y l levar a cabo 

actividades comunitarias etc. En contraste con la Fase 3 de medidas 

finales, aumentó un poco su nivel de autodeterminación sin embargo, 

debe seguir trabajando con la ayuda de apoyos diferenciados para 

lograr una mayor autonomía; sobre todo en temas como aprender a 

establecer metas, comunicación efectiva y planear una reunión exitosa 

debido a que no se produjo ningún cambio en estas áreas.  

     Para comprender mejor esto a continuación se presenta las grá fica 

de comparación entre ambas evaluaciones.  
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Gráf ica 1.  Niveles de autoderminación AN 

TO: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de TO 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 3 

Mis intereses, habil idades y preferencias  1 3 

Mis apoyos  1 3 

Recursos de la comunidad 2 3 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  1 3 

Tomando decisiones DO IT! 1 2 

Aprendiendo a establecer metas  1 2 

Trabajo 1 2 

Vivienda 2 3 

Aprendizaje 1 2 

Relaciones personales 1 2 

Actividades comunitarias y transporte  1 3 

Comunicación efectiva 1 2 
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Mi reunión de planeación exitosa  1 2 

 Total  16 35 

 

TO en la Fase 1 de medidas iníciales, tenía un nivel de 

autodeterminación bajo debido que no era capaz de reconocer sus 

intereses, preferencias y habil idades para enfocarlas en algún trabajo 

que quisiera desempeñar en un futuro. Le costaba mucho trabajo 

pensar, planear y organizar actividades comunitarias y por ende una 

reunión exitosa, debido que no consideraba a las personas que 

pudieran conformar su cí rculo de apoyo ante alguna problemática que 

se le presentara, sin embargo tenía un nivel medio en áreas que tienen 

que ver con vivienda y actividades de la vida diarias. En contraste con 

los datos obtenidos en la Fase  3 de medidas finales , logró aumentar su 

nivel de autodeterminación a medio- alto, reconociendo cuáles son sus 

sueños, metas, intereses habil idades y los recursos con los que cuenta 

su comunidad para enfocarlos a un trabajo, o a organizar actividades 

en su comunidad para él y sus amigos etc.  

A continuación y para comprender mejor esto se  presenta las gráfica de 

comparación entre ambas evaluaciones  
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Gráf ica 2.  Niveles de autodeterminación TO  
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CA:  

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de CA  

 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 2 3 

Mis intereses, habil idades y preferencias  3 3 

Mis apoyos  2 3 

Recursos de la comunidad 2 3 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  2 3 

Tomando decisiones DO IT! 1 2 

Aprendiendo a establecer metas  2 3 

Trabajo 2 3 

Vivienda 2 2 

Aprendizaje 2 3 

Relaciones personales 3 3 

Actividades comunitarias y transporte  2 2 

Comunicación efectiva 1 2 

Mi reunión de planeación exitosa   2 3 

 Total  28 38 

 

CA en la Fase 1 de medidas iníciales,  se le reconoció como una persona 

con un nivel de autodeterminación medio reconocía con la ayuda de 

apoyos diferenciados cuáles eran sus intereses, preferencias y 

habil idades, tenía problemas para comunicarse de manera efectiva o 

tomar una decisión correcta ante alguna problemática que se 

presentara. En la Fase 3 de medidas f inales , logro aumentar su nivel de 

autodeterminación a medio-alto, es decir a logrado identificar todas sus 
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debilidades y trabajar en ellas, ha logrado organizar actividades en su 

comunidad, así como identif icar todo aquel lo que se necesita para 

llevar a cabo una reunión de manera exitosa. Con ayuda de apoyos 

diferenciados a logrado establecerse metas y tomar decisiones 

adecuadas para solucionar algún problema.  

Para comprender mejor esto a continuación se presenta la gráfica de 

comparación entre ambas evaluaciones:  
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Gráf ica 3.  Niveles de autodeterminación CA  

JO: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de JO 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 2 3 

Mis intereses, habil idades y preferencias  3 3 

Mis apoyos  2 3 

Recursos de la comunidad 2 3 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  2 3 

Tomando decisiones DO IT! 2 2 

Aprendiendo a establecer metas  2 3 
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Trabajo 2 2 

Vivienda 2 2 

Aprendizaje 2 3 

Relaciones personales 3 3 

Actividades comunitarias y transporte  2 2 

Comunicación efectiva 2 3 

Mi reunión de planeación exitosa  2 3 

 Total  30 38 

JO en la Fase 1 de medidas iníciales, obtuvo un puntaje medio de 

autodeterminación, ya que requer ía de apoyos diferenciados para 

real izar sus tareas, por otro lado reconocía bien cuáles eran sus 

intereses, habil idades y preferencias, y no tenía problemas para 

establecer buenas relaciones persona les, es por ello que no le costó  

trabajo aumentar su nive l de autodeterminación a medio-alto, 

requiriendo aun apoyos diferenciados en las áreas de vivienda, 

aprendizaje y en lo referente a actividades de la comunidad sobre todo 

en lo que es el transporte.   

A continuación para comprender mejor esto se presenta l a gráfica de 

comparación entre ambas evaluaciones  
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Gráf ica 4.  Niveles de autodeterminación  JO  
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JD: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de JD 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 3 

Mis intereses, habil idades y preferencias  2 3 

Mis apoyos  1 2 

Recursos de la comunidad 2 3 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  2 3 

Tomando decisiones DO IT! 2 2 

Aprendiendo a establecer metas  2 2 

Trabajo 2 3 

Vivienda 1 3 

Aprendizaje 2 2 

Relaciones personales 1 2 

Actividades comunitarias y transporte  2 2 

Comunicación efectiva 1 2 

Mi reunión de planeación exitosa  2 2 

 Total  23 34 

 

JD en la Fase 1 de medidas iníciales,  obtuvo un nivel de 

autodeterminación bajo-medio ya que le costaba trabajo identificar de 

forma clara cuáles eran sus sueños, sus apoyos, y lo que requeriría si 

algún día se quisiera independizar y tener su propia vivienda, así como 

establecer buenas relaciones personales y que fueran duraderas. Sin 

embargo, con la ayuda de apoyos diferenciados , lograba identificar 

cuáles eran sus intereses, habil idades y preferencias y enfocarlos en el 

tipo de trabajo que quería desempeñar, logrando en la Fase  3 de 

medidas finales, realizar esto sin la ayuda de estos apoyos , ha logrado 
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identificar qué necesita para ingresar a un trabajo o vivir de forma 

independiente. Por otra parte sigue requiriendo de estos apoyos en 

aspectos en los que tiene que tomar decisiones o establecerse metas 

reales, por lo que sigue con un nivel de autodeterminación medio.  

     Para comprender mejor esto a continuación se presenta la gráfica 

de comparación entre ambas evaluaciones  
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Gráf ica 5.  Niveles de autodeterminación  JD  

JS: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de JS 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 3 

Mis intereses, habil idades y preferencias  2 3 

Mis apoyos  1 3 

Recursos de la comunidad 2 3 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  2 3 

Tomando decisiones DO IT! 1 3 

Aprendiendo a establecer metas  2 3 

Trabajo 2 3 
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Vivienda 2 3 

Aprendizaje 2 3 

Relaciones personales 3 3 

Actividades comunitarias y transporte  2 2 

Comunicación efectiva 2 3 

Mi reunión de planeación exitosa  2 2 

 Total  26 40 

 

JS en lo referente a Fase 1 de medidas iníciales , obtuvo un nivel de 

autodeterminación bajo-medio ya que tenía problemas para identificar 

cuáles eran sus sueños, reconocer quiénes son sus personas de apoyo, 

tomar sus propias decisiones, por otra parte lograba identificar con 

apoyos diferenciados cuáles eran sus intereses, preferencias y 

habil idades, identif icar con cuales recursos de su comunidad contaba y 

hacer uso de ellos, etc. En la actualidad analizando su nivel de 

autodeterminación logro alcanzar un nivel medio alto, ya que logra 

real izar actividades de su comunidad con gran independencia, reconoce 

sus fortalezas cuando se trata de identificar en que trabajo le gustaría 

desempeñarse, reconoce a los miembros de su círculo de apoyo y 

establece una buena comunicación con ellos, sabe tomar decisiones 

adecuadas ante cualquier problemática así como reconocer que hay 

habil idades de vida diaria que debe desarrollar para lograr tener una 

buena calidad de vida el día que decida vivir de manera independiente.  

     A continuación, para comprender mejor esto se presenta la gráfica 

de comparación entre ambas evaluaciones . 
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Gráf ica 6.  Niveles de autodeterminación JS  

MA: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de MA 

 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 1 

Mis intereses, habil idades y preferencias  1 1 

Mis apoyos  1 2 

Recursos de la comunidad 1 2 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  1 1 

Tomando decisiones DO IT! 1 1 

Aprendiendo a establecer metas  1 1 

Trabajo 1 1 

Vivienda 1 1 

Aprendizaje 1 1 

Relaciones personales 1 1 

Actividades comunitarias y transporte  1 1 

Comunicación efectiva 1 1 
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Mi reunión de planeación exitosa  1 1 

 Total  14 16 

 

MA en ambas evaluaciones obtuvo un nivel de autodeterminación bajo 

con diferencia de dos puntos en Fase  3 de medidas finales , como nos 

podemos dar cuenta es una persona que con apoyos diferenciados logra 

comprender los apoyos con los que cuenta de acuerdo a sus 

necesidades, así como los recursos de su comunidad a los que puede 

hacer uso dependiendo su necesidad. En contraste con las demás áreas 

de autodeterminación no logra identificar cuáles son sus sueños, o 

cuáles son sus intereses, preferencias o habil idades, no logra 

establecer buenas relaciones personales ya que su comunicación no es 

efectiva al momento de comunicar que metas son las que se quiere 

plantear y por ende tampoco es capaz de organizar una reunión 

exitosa.  

     Para comprender mejor esto a continuación se presenta la gr áfica 

de comparación entre ambas evaluaciones  
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Gráf ica 7.  Niveles de autodeterminación MA  
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ML: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de ML 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 2 

Mis intereses, habil idades y preferencias  1 2 

Mis apoyos  1 3 

Recursos de la comunidad 1 2 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  1 2 

Tomando decisiones DO IT! 1 2 

Aprendiendo a establecer metas  1 1 

Trabajo 2 2 

Vivienda 1 2 

Aprendizaje 1 2 

Relaciones personales 2 2 

Actividades comunitarias y transporte  1 1 

Comunicación efectiva 1 2 

Mi reunión de planeación exitosa  1 2 

 Total  16 27 

 

ML en la Fase 1 de medidas iníciales, tuvo un nivel de 

autodeterminación bajo, debido a que le costaba trabajo comunicar 

cuáles eran sus sueños, habil idades, preferencias, intereses, no 

identificaba cuales eran los miembros de su círculo de apoyo o en qué 

áreas de su vida la podían ayudar. En la Fase  3 de medidas finales , 

obtuvo un nivel bajo-medio ya que hay aspectos de aprendizaje, 

habil idades de vida diaria, establecerse metas y tomar decisiones 

requiere seguir trabajando lo hace con ayuda de apoyos diferenciados 

para lograr realizarlas.  



114 
 

     A continuación se presenta la gráfica de comparación  entre ambas 

evaluaciones, para comprender mejor lo anterior.  
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 Gráfica 8. Niveles de autodeterminación ML  

MI: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de MI 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 3 

Mis intereses, habil idades y preferencias  2 3 

Mis apoyos  1 3 

Recursos de la comunidad 2 3 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  1 3 

Tomando decisiones DO IT! 1 2 

Aprendiendo a establecer metas  2 3 

Trabajo 2 3 

Vivienda 2 2 

Aprendizaje 1 2 

Relaciones personales 2 2 
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Actividades comunitarias y transporte  1 1 

Comunicación efectiva 1 2 

Mi reunión de planeación exitosa  1 2 

 Total  20 34 

 

MI en la Fase 1 de medidas iníciales, obtuvo un nivel de 

autodeterminación bajo, debido que le cuesta trabajo solicitar apoyos, 

no reconociendo quienes son los miembros de su círculo de apoyo. 

Tienen problemas para comunicarse de manera efectiva por lo que le 

cuesta organizar una reunión exitosa o participar y organizar 

actividades comunitarias. Reconocía con apoyos diferenciados cuáles 

son sus intereses, habil idades y preferencias, cuáles son sus metas y 

las habil idades que tienen que desarrol lar para vivir de manera 

independiente. Por otro lado en la Fase  3 de medidas finales , obtuvo un 

nivel medio, es decir que debe seguir trabajando con apoyos 

diferenciados para lograr en un futuro un nivel autodeterminación 

mayor. 

     A continuación se muestra una gráfica comparando las evaluaciones 

obtenidas.   
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Gráf ica 9.  Niveles de autodeterminación MI  
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PI: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  de PI 

Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 3 

Mis intereses, habil idades y preferencias  3 3 

Mis apoyos  1 2 

Recursos de la comunidad 2 3 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  2 3 

Tomando decisiones DO IT! 2 2 

Aprendiendo a establecer metas  2 2 

Trabajo 2 2 

Vivienda 2 2 

Aprendizaje 2 2 

Relaciones personales 2 3 

Actividades comunitarias y transporte  2 2 

Comunicación efectiva 2 2 

Mi reunión de planeación exitosa  2 2 

 Total  27 33 

 

PI en la Fase 1 de medidas iníciales,  obtuvo un nivel bajo ya que no 

lograba comunicar cuáles son sus sueños, no reconocía que requería 

ciertos apoyos, por otro lado con l a ayuda de apoyos diferenciados 

real izaba actividades en su comunidad o planeaba una reunión de 

manera exitosa. Con estos apoyos logra identificar sus fortalezas e 

identificar en que trabajo se podría desempeñar de manera optima. En 

contraste con la Fase 3 de medidas finales ha logrado un nivel medio  ya 

que logra comunicar sus intereses, habil idades y preferencias, sabe 
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quien conforma su círculo de apoyo y en qué área cada uno de el los lo 

pueden apoyar, establece buenas relaciones personales.  

     Para comprender mejor esto a continuación se presenta la gráfica 

de comparación entre ambas evaluaciones  
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Gráf ica 10. Niveles de autodeterminación PI  

 

TA: 

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final de TA  

 Temas  E. inicial  E. final  

¿Cuál es mi sueño? 1 1 

Mis intereses, habil idades y preferencias  1 2 

Mis apoyos  1 1 

Recursos de la comunidad 1 2 

Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  1 1 

Tomando decisiones DO IT! 1 1 

Aprendiendo a establecer metas 1 1 

Trabajo 1 1 
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Vivienda 1 2 

Aprendizaje 1 2 

Relaciones personales 1 1 

Actividades comunitarias y transporte  1 1 

Comunicación efectiva 1 1 

Mi reunión de planeación exitosa  1 1 

 Total  14 18 

 

TA en ambas evaluaciones obtuvo un nive l de autodeterminación bajo 

con diferencia de dos puntos en la Fase 3 de medidas finales , como nos 

podemos dar cuenta es una persona que con apoyos diferenciados logra 

comprender los apoyos con los que cuenta de acuerdo a sus 

necesidades, así como los recursos de su comunidad a los que puede 

hacer uso dependiendo su necesidad. En contraste con las demás áreas 

de autodeterminación no logra identificar cuáles son sus sueños, o 

cuáles son sus intereses, preferencias o habil idades, no logra 

establecer buenas re laciones personales ya que su comunicación no es 

efectiva al momento de comunicar que metas son las que se quieren 

plantear y por ende tampoco es capaz de organizar una reunión 

exitosa.  

     Para comprender mejor esto a continuación se presenta la gráfica  

de comparación entre ambas evaluaciones  
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Gráf ica 11. Niveles de autodeterminación TA  

4.3.2.1 Evaluación Grupal. Comparación de Resultados 

Obtenidos de la Evaluación Inicial (Fase 1 de Medidas Iníciales) 

y Evaluación Final (Fase 3 de Medidas Finales).  

En la siguiente tabla se  observa que el nivel general de 

autodeterminación en la fase 3 de medidas finales (evaluación final) 

que alcanzaron los jóvenes con discapacidad intelectual, incremento en 

comparación con el promedio obten ido de la fase 1 de medidas iníciales 

(evaluación inicial), salvo en el caso de MA que se mantuvo igual. Los 

resultados obtenidos hacen referencia que los jóvenes con discapacidad 

intelectual lograron desarrollar habil idades de autodeterminación.  

Comparación de niveles de autodeterminación Evaluación inicial  y 

Evaluación final  del grupo  

Sujetos  E. in ic ia l  E.  f inal   

AN 15 26 

TO 16 35 

CA 28 38 

JO 30 38 

JD 23 34 

JS 26 41 
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MA 16 16 

ML 14 27 

MI 20 34 

PI 27 33 

TA 14 18 

 Total  229 340 

X 21 31 
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Gráf ica 12. Comparación de promedios de autodeterminación en e l grupo (Fase 

Medidas Inic ia les – Fase Medidas Finales)  

4.3.2.2 Comparación de Resultados Evaluación Inicial (Fase 1 

Medidas Iníciales) y Evaluación Final (Fase 3 Medidas Finales) 

en Cada Área de la Autodeterminación. 

De acuerdo a los datos obtenidos (Tabla 3), podemos observar que los 

jóvenes adultos con discapacidad intelectual, en la fase 1 de medidas 

iníciales (evaluación inicial), presentaron  debil idad en las siguientes 

áreas de la autodeterminación: autorregulación , facultamiento 

psicológico y autorrealización; lo cual nos indicaba que había que 

desarrollar habil idades que les permitieran definir un problema, tomar 

decisiones, plantearse metas a corto y largo plazo y l levarlas a cabo. El 

taller “Mi vida. Planeando mi futuro”  tiene como eje principal las áreas 

de la autodeterminación (autonomía, autorregulación, facultamiento 

psicológico y autorreal ización) lo que nos permitió una vez impartido el 
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taller obtener resultados favorables ya que como podemos observar en 

la fase 3 de medidas finales (evaluación f inal) hubo un incrementó en 

el puntaje de las 4 áreas por lo que podemos decir, que como grupo, 

han logrado desarrollar las habil idades de autodeterminación que les 

permiten tomar decisiones y plantearse metas para su vida futura.  

Tabla 3. Puntajes de las áreas de la autodeterminación  

Áreas de la Autodeterminación 

(Wehemeyer) 

 

T e m a s  d e l  t a l l e r  d e  a u t o d e t e r m i n a c i ó n  

“ M i  v i d a .  P l a n e a n d o  m i  f u t u r o ”  

P u n t a j e  g r u p a l  p o r  

s e s i ó n  en  c ad a  á r e a  

F a s e  1  

M ed i d a s  

i n í c i a l e s   

F a s e  3  

M ed i d a s  

f i n a l e s  

E v a l u a c i ó n  

f i n a l  

5. Au ton om í a :   

 

 

M i s  i n t e r e s e s ,  h ab i l i d a d e s  y  p r e f e r en c i a s  

2 0  2 8  

R e c u r s o s  d e  l a  c om u n i d ad  19  2 9  

T r ab a j o  1 8  2 4  

V i v i e n d a  17  2 3  

A p r e n d i z a j e  1 6  2 4  

R e l a c i o n e s  p e r s on a l e s  2 0  2 4  

A c t i v i d ad e s  C o m u n i t a r i a s  y  T r a n s p o r t e  

 

1 6  1 9  

                                                                                                    

T o t a l  

                                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                    

P r o m e d i o  

1 2 6  

             

1 7 1  

1 8  2 4  

6. Au to r regu l a - c i ón :  

 

 

C u á l  e s  m i  s u eñ o  

13  2 7  

M i  r e u n i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n / M i  e q u i p o  d e  

p l a n e a c i ó n  

1 6  2 8  

A p r e n d i e n d o  a  e s t a b l e c e r  m e t a s  1 7  2 2  

P l a n e an d o  m i  r e u n i ó n  e x i t o s a  1 6  2 2  

 

R e l a c i o n e s  p e r s on a l e s  

 

2 0  2 4  

                                                                                                    82  12 3  
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T o t a l  

                                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                    

P r o m e d i o  

1 6  2 5  

7 .  Fa cu l t am i en to  
P s i co l óg i c o :   

 

A p r e n d i e n d o  a  e s t a b l e c e r  m e t a s  

1 7  2 2  

Tom an d o  d e c i s i o n e s  1 4  2 1  

R e l a c i o n e s  p e r s on a l e s  2 0  2 4  

M i  r e u n i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n / M i  e q u i p o  d e  

p l a n e a c i ó n  

 

1 6  2 8  

C om u n i c a c i ó n  e f e c t i v a  1 4  2 0  

                                                                                                    

T o t a l  

                                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                    

P r o m e d i o  

8 1  1 1 5  

1 6  2 3  

8 .  Au to r rea l i za - c i ón  

C u á l  e s  m i  s u eñ o  13  2 7  

M i s  a p o y o s  1 3  2 8  

M i  r e u n i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n / M i  e q u i p o  d e  

p l a n e a c i ó n  

1 6  2 8  

R e l a c i o n e s  p e r s on a l e s  2 0  2 4  

P l a n e an d o  m i  r e u n i ó n  e x i t o s a  

 

1 6  2 2  

                                                                                                    

T o t a l  

                                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                    

P r o m e d i o  

7 8  1 2 9  

1 6  2 6  
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Gráfica 13. Comparación de puntajes en las áreas de autodeterminación  
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DISCUSIÓN: 

En este apartado retomaremos la importancia que tiene está 

investigación ya que, a lo largo de la historia , se ha buscado que los 

jóvenes con discapacidad intelectual rompan las barreras de 

segregación y el rechazo logrando tener un papel activo dentro de la 

sociedad y en su persona al asumir las responsabilidad para guiar su 

vida.  

     Es bien sabido que conforme van creciendo los jóvenes con 

discapacidad intelectual tienen menos oportunidades de continuar con 

su formación, en su vida prevalecen las pocas oportunidades, 

desempleo, rechazo social, y una baja autodeterminación, sin dejar a  

un lado las barreras que los mismos padres les ponen por medio de la 

sobreprotección, lo que evita que desarrollen sus habil idades de 

autodeterminación, al tener un restringido número de actividades 

sociales muy frecuentemente seleccionados por otros, tales como 

trabajar en un tal ler protegido, vivir  en ambientes  segregados  o 

participar en un programa de actividades de día, etc. (Saad, 2000).  

         Cabe señalar que la discapacidad no es en sí misma la que los 

l imita a tomar sus propias decisiones, a elegir el trabajo que desean en 

base a sus intereses, habil idades y preferencias, a vivir de manera 

independiente y a tener una buena calidad de vida , sino es la falta de 

apoyos individualizados lo que no les permite que esto suceda de 

manera progresiva.  

      Los jóvenes que participaron en este trabajo pertenecen a un 

programa que prioriza la vida independiente, aspecto que favoreció el 

desarrollo del taller e influyó en los resultados alcanzados ; es decir , 

están asumiendo un nuevo rol, en el cual ellos mismos van a tomar 

decisiones, enfrentar responsabilidades nuevas como los  adultos que 

son;  enfrentarse a cambios como: el desarrollo de la  independencia 

personal, la exploración de los intereses y capacidades, decidir sobre  
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tener un trabajo o seguir estudiando , etc. Es por esto la importancia 

del nuevo paradigma de vida independiente desarrollado por Dejong 

(1979) el cual impulsa a los jóvenes a defender sus derechos  así como 

la l ibertad de tomar decisiones en su vida: como menciona Wehmeyer 

(2006), las personas con discapacidad pueden decidir su propio futuro,  

nuestro papel consiste en ayudarles a explorar las posibil idades y 

apoyarles en sus decisiones, con recursos y estrategias que les 

permitan desarrol lar capacidades para un mejor funcionamiento 

individual. 

    Es por lo anterior que el tal ler “Mi vida  Planeando mi futuro”, 

basado en la propuesta de Wehmeyer y Holding (1999), en It’s My 

Future! Planning for What I Want in My life, fue creado para desarrol lar 

en los jóvenes adultos con discapacidad intelectual habil idades y 

actitudes que faci l iten su autodeterminación y al mismo tiempo su 

cal idad de vida, se tocaron temas relacionados con las cuatro áreas de 

la autodeterminación como son: Autonomía, autorregulación, 

facultamiento psicológico y autorreal ización; tratando finalmente que 

los jóvenes hagan uso de estas herramientas.   

 Finalmente; retomando los resultados obtenidos, nos pudimos dar 

cuenta que el tal ler  “Mi vida. Planeando mi futuro” arrojó datos 

favorables ya que se registró un incremento en los niveles de 

autodeterminación que manejaban en un principio los jóvenes con 

discapacidad intelectual en comparación con los que obtuvieron al final 

de la intervención. 

Consideramos que este aumento se logró debido a que en un 

principio (Fase 1 Medidas iníciales) las siguientes áreas de la 

autodeterminación: Autorregulación, facultamiento psicológico y 

autorrealización los jóvenes manejaban un nivel bajo hablando de 

habil idades; sin embargo, en el área de autonomía su nivel era 

aceptable debido a que el Programa Construyendo Puentes se enfoca en 

preparar a los jóvenes con discapacidad intelectual en el desarrollo de 
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habilidades de autonomía para una vida adulta independiente. Por esta 

razón lo que pretendimos con el taller fue reforzar las habil idades de 

autonomía y fomentar el desarrollo de habil idades en las áreas de 

autorregulación, facultamiento psicológico y autorrealización, lo cual, 

de acuerdo a nuestros resultados si se logró.  

Cabe mencionar que hubo tres casos en específico en los cuales 

no se dio este aumento probablemente debido a la presencia de 

agentes externos que no se pudieron controlar:  

* AN: Su nivel de autodeterminación aumentó un poco después de la 

aplicación del taller y esto fue gracias a la ayuda de los apoyos 

diferenciados; aunque consideramos que pudo haber alcanzado un 

mayor nivel pero esto no se logró debido a cuestiones y problemas 

externos, probablemente la influencia familiar.  

* MA Y TA: Creemos que en estos dos participantes no se observa 

mucho el cambio en su nivel de autodeterminación , una causa probable 

es que se acaban de integrar al programa y los demás jóvenes ya 

llevaban 2 años de estar en el grupo y ya conocían bien la dinámica 

que se lleva a cabo.  

     Por tal motivo es necesario formar redes de trabajo que involucren 

a compañeros de clase, maestros, autoridades, padres de familia y 

otros expertos en el área.  

     Como se ha mencionado, los jóvenes se encuentran en la etapa de 

transición a la vida adulta independiente, en la cua l buscan ejercer sus 

derechos y cumplir sus obligaciones como cualquier otro individuo, 

tener un trabajo remunerado, vivir de forma independiente, ejercer el 

control sobre su propia vida y ser autogestores para lograr una 

adecuada cal idad de vida y todo esto se alcanza cuando ellos logran 

identificar y hacer uso de los distintos apoyos diferenciados con los que 

cuentan. 



127 
 

CONCLUSIONES:  

Después de un largo proceso de reflexión y análisis, las conclusiones 

que se derivaron de esta investigación son las siguientes:  

 

1.  Conocimientos de los sujetos:  

 

El objetivo en base a las habil idades y actitudes que se querían 

desarrollar en los jóvenes adultos con discapacidad intelectual para que 

facil i ten su autodeterminación y les permita asumir mayor 

responsabil idad y control en las decisiones concernientes a su plan de 

vida, se logró de manera satisfactoria, debido a que el nivel de 

autodeterminación que manejaban los jóvenes con discapacidad del 

Programa Construyendo Puentes en la  fase 1 Medidas iníciales, era un  

nivel bajo y con la aplicación del taller hubo un incremento en su nivel 

de autodeterminación.  

     Aunque cabe mencionar que los jóvenes requieren de apoyos 

diferenciados a lo largo de su vida para lograr que desarrollen y 

aumenten su nivel de confianza y formen su propia identidad, y por 

ende su calidad de vida. Debemos considerar sin embargo que l a 

Cal idad de Vida es un concepto subjetivo que tiene que ver con la 

experiencia vivida y con las propias percepciones.   

     Finalmente y concluyendo este punto, se logró desarrol lar en los 

jóvenes un proceso de planeación de su futuro, considerando lo que 

cada persona desea en la vida.  

 

2.  Taller “Mi vida. Planeando  mi futuro”  

 

Esta propuesta fue constituida como un manual para desarrol lar en los 

jóvenes con discapacidad intelec tual habil idades y actitudes para una 

mayor autodeterminación. En este caso, se logró el propósito 

abordando las áreas de la autodeterminación que manejan temas como: 

autoconocimiento, intereses, preferencias y habil idades, metas, sueños, 
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apoyos etc., dando buen resultado en los in tereses de los jóvenes. Se 

logró desarrol lar el interés por vivir de forma independiente, tener un 

trabajo bien remunerado, tomar decisiones en su vida etc.  

 Lo que se pretendió fue favorecer a los jóvenes  para que jueguen 

un rol activo dentro de la sociedad empapándolos de los apoyos 

necesarios para un mejor desenvolvimiento, tomando sus propias 

decisiones, solucionando sus problemas y atendiendo sus necesidades. 

Logrando a su vez, que los jóvenes, compartieran sus pensamientos, 

temores, metas, etc., y lograran trabajar en ellos.  

  Es por todo esto la importancia que tiene el crear más talleres 

como estos, generadores de situaciones de aprendizaje personal;  en 

donde los jóvenes con discapacidad intelectual logren desarrollar su 

autodeterminación; que les permita luchar por sus derechos . 

 

3.  Actividades del taller “Mi vida. Planeando  mi futuro”  

 

El taller estuvo organizado en 17 temas, se trabajó un tema en dos 

sesiones, esto trajo un poco de contratiempos ya que por las 

actividades que tenían los jóvenes no eran homogéneas por lo que a 

veces no estaban todos juntos en las sesiones, aunque si la mayoría 

logró alcanzar un nivel alto en el desarrollo de sus habil idades de 

autodeterminación.  

 Las actividades realizadas eran flexibles lo cual nos permitió 

adecuarlas a las problemáticas que se iban presentando a lo largo de 

las sesiones. 

 Como hemos mencionado, los apoyos diferenciados fueron parte 

fundamental de este taller, ya que nos permitió l legar al nivel de 

conciencia de cada joven y lograr un aumento en su nivel de  

autodeterminación.   

 Para  f inalizar,  quisiéramos  señalar  que  el  trabajo  tiene,  

lógicamente,  otras limitaciones como consecuencia de la complejidad 

de los contextos que quedaron fuera del alcance de esta análisis ; como 
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situaciones y problemas famil iares, las inasistencias de los jóvenes 

entre otras.  

 

4. Propuestas de mejora para el taller:  

1.  Hacer las actividades más dinámicas  

2.  Ajustar el material en función de las características y necesidades 

de cada persona en caso de ser replicado.  

3.  Se sugiere presentarles documentales o películas que expongan 

las temáticas de las sesiones del taller para analizarlos en grupo.  

4.  Sintetizar un poco más la información que se les da a los jóvenes 

no dejando de resaltar los conceptos importantes en cada tema.  

5.  Quizás involucrar más a las personas titulares del grupo para que 

el proceso sea en todos los sentidos. A su vez sería conveniente 

involucrar en algunas sesiones, a los padres de familia y a la 

comunidad escolar, para favorecer la  generalización de los 

aprendizajes.   

6.  Este manual podría ser una herramienta útil  para otras instancias 

o programas de atención a personas con necesidades educativas 

especiales. 
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ANEXO 1. Rúbricas  de evaluación.  

Sesiones Alto (3)  Medio(2)  Bajo(1) 

 

Mis  

sueños 

 

 

La persona es capaz de 

expresar sus sueños 

argumentando coherente 

y real istamente lo que 

t iene que hacer para 

lograr lo.  

  

 

La persona es 

capaz de expresar 

sus sueños, 

requir iendo apoyos 

di ferenciados, 

para argumentar 

de manera real ista  

lo que t ienen que 

hacer para 

lograr los.   

 

La persona 

expresa sus 

sueños muy 

alejados de la 

real idad ya que 

sus argumentos 

quedan fuera de 

contexto.  

 

 

 

Mis 

intereses, 

habi l idades y 

preferencias  

 

La persona ident i f ica y 

di ferencia sus intereses, 

habi l idades y preferencias 

sobre las bases de sus 

experiencias,  da e jemplos 

y argumentos de estos 

siendo constante en sus 

respuestas.  

 

La persona 

ident i f ica  y 

di ferencia sus 

intereses, 

habi l idades y 

preferencias, 

requir iendo de 

apoyos 

di ferenciados  

para  argumentar 

sus e jemplos.   

 

La persona  no 

logra ident if icar n i 

di ferenciar entre 

sus intereses,  

habi l idades y 

preferencias, por 

lo que no es capaz 

de argumentar sus 

ejemplos.  

 

Mis apoyos 

 

La persona reconoce 

cuáles son sus  forta lezas 

y debi l idades 

argumentando las cosas 

en las que es bueno 

(habi l idades), haciendo 

uso de los apoyos 

necesarios para superar 

sus l imitaciones, 

reconociendo y 

clasi f icando los di ferentes 

t ipos de apoyos que lo 

rodean.  

 

La persona 

reconoce sus   

fortalezas  y 

debi l idades 

requir iendo de 

apoyos 

di ferenciados para 

argumentar  las 

cosas en las que 

es bueno 

(habi l idades), 

hacer uso de los 

apoyos necesar ios 

para superar sus 

l imitaciones y 

 

La persona no 

reconoce cuá les 

son sus fortalezas 

y debi l idades, por 

lo que no hace uso 

de los apoyos para 

superar sus 

l imitaciones ni 

ident i f ica ni 

clasi f ica los t ipos 

de apoyos que lo 

rodean.  
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reconocer y 

clasi f ica los 

di ferentes t ipos de 

apoyos que lo 

rodean.   

 

 

 

Recursos de 

la Comunidad 

 

La persona ident i f ica que 

existen diversos lugares,  

personas y servic ios  que 

pueden brindarle los 

apoyos necesar ios para 

lograr sus objet ivos y 

sabe en donde o con 

quién sol ic ita r los apoyos 

en base a las neces idades 

que tenga y situaciones 

que se le  presenten.  

 

La persona con la 

ayuda de apoyos 

di ferenciados  

ident i f ica que 

existen diversos 

lugares,  personas 

y serv ic ios  que 

pueden brindarle 

apoyos, logrando 

encontrar  estos 

apoyos y 

di ferenciar los.  

 

La persona no 

ident i f ica lugares,  

personas y 

servicios  que 

pueden apoyarla , 

ignorando donde 

encontraros o 

como sol ic itar los.  

 

Mi cí rculo de 

apoyo : las 

personas que 

lo conforman 

La persona ident i f ica a la 

gente que conforma su 

cí rculo de apoyo, 

di ferenciando el  área  de 

su vida en la que entra 

cada una de el las y la  

puede ayudar: amigos,  

famil ia , trabajo, grupo de 

comunidad y vecinos.  

La persona 

haciendo uso de 

los apoyos 

di ferenciados 

ident i f ica a la 

gente que 

conforma su 

cí rculo de apoyo, 

di ferenciando el  

área de su vida en 

la que entra cada 

una de e l las y la 

puede ayudar: 

amigos, famil ia,  

trabajo, grupo de 

comunidad y 

vecinos 

La persona no 

ident i f ica a la 

gente que 

conforma su 

cí rculo de apoyo 

por lo que no 

logra ubicar las en 

las di ferentes 

áreas de su v ida 

en las que la 

pueden ayudar.   

 

Tomando 

decis iones 

¡¡DO IT 

(Haz lo)!!  

 

La persona aprendió a 

tomar decis iones ya que 

es capaz de defini r un 

problema en base a sus 

experiencias  y resolverlo 

con la ayuda del proceso 

en la toma de decis iones 

de DO IT!  

 

Con ayuda de los 

apoyos 

di ferenciados la 

persona es capaz 

de tomar 

decis iones  y 

resolver un 

problema l levando 

a  cabo e l proceso 

en la toma de  

 

La persona no 

aprendió a tomar 

decis iones y 

ut i l i zar el proceso 

de DO IT! por lo 

que no es capaz 

de l levar lo a cabo.  
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decis iones; con el 

formato de DO IT!   

Aprendiendo 

a establecer 

Metas 

 

La persona aprendió a 

establecer metas y 

objet ivos, centrados en 

sus capacidades y 

habi l idades,   da e jemplos  

de sus metas en la vida 

argumentando de manera 

coherente lo que debe 

hacer para alcanzarlas, 

tomando  en cuenta los 

apoyos que requiere.  

 

La persona 

aprendió  a 

establecer metas y 

objet ivos, 

centrados en sus 

capacidades y 

habi l idades, y con 

la ayuda de 

apoyos 

di ferenciados  da 

ejemplos 

argumentando de 

forma coherente lo 

que t iene que 

hacer para 

lograr los.   

 

La persona no 

aprendió a 

establecerse 

metas y objet ivos, 

que  estén 

centrados en sus 

capacidades y 

habi l idades, por lo 

que no da 

ejemplos de cómo 

lograr los.   

 

 

E l ig iendo 

tomar 

decis iones 

 

La persona reconoce que 

durante toda su v ida toma 

decis iones,  da e jemplos 

en base a sus 

experiencias ident i f icando 

en que área de su vida 

necesita  tomar una 

decis ión  y de forma 

inmediata argumentando 

de que manera  trabajar 

en el la .  

 

 

La persona con 

ayuda de apoyos 

di ferenciados 

reconoce que 

durante toda su 

vida toma 

decis iones; 

ident i f ica en que 

área de su vida 

requiere trabajar 

de forma 

inmediata y tomar 

una decis ión.  

 

La persona no 

reconoce que 

durante toda su 

vida toma 

decis iones,  no 

ident i f ica en que 

área de su vida 

requiere trabajar.   

 

 

Trabajo 

 

La persona considera sus 

habi l idades y la relac iona 

con los di ferentes t ipos de 

trabajo ( lugar, personas, 

horar ios etc.) en los que 

se  podr ía desempeñar, 

expresa opciones real istas 

de estos trabajos.  Tiene 

habi l idad para t ras ladar lo 

que comunica en acciones 

guiadas por el  proceso de 

 

La persona 

considera sus 

habi l idades y  con 

apoyos 

di ferenciados las 

relaciona  con los 

di ferentes t ipos de 

trabajo ( lugar, 

personas, 

horar ios,  etc.) en 

los que se  podría  

 

La persona no 

considera sus 

habi l idades, para 

relacionarlas en 

los d i ferentes 

trabajos ( lugar,  

personas, 

horar ios,  etc.) en 

los que se podría 

desempeñar, no 

tras ladando lo que 
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toma de decis iones.  desempeñar y 

tras lada lo que 

comunica en 

acciones guiadas 

por el  proceso de 

toma de 

decis iones.  

comunica en 

acciones guiadas 

por el  proceso de 

toma de 

decis iones.  

Viv ienda  

La persona considera que 

para viv ir de forma 

independiente requiere de 

habi l idades de v ida d iar ia  

que neces ita aprender, 

tomando las medidas de 

segur idad pert inentes.    

 

La persona, con 

apoyos 

di ferenciados 

considera que para 

vivi r de forma 

independiente 

requiere  de 

habi l idades de 

vida diar ia que 

necesita  aprender.  

 

 

La persona  no 

considera   que 

para v iv ir de 

forma 

independiente 

requiere de 

habi l idades de 

vida d iar ia,   que 

necesita  aprender.   

Aprendiza je   

La persona reconoce que 

existen aspectos de su 

vida en los que t iene que 

entrenarse para lograr 

una mayor autonomía 

manifestando y 

argumentando  de manera 

coherente  lo que t iene 

que aprender de acuerdo 

a sus neces idades  y así  

mejorar su cal idad de 

vida.  

 

 

 

La persona con 

apoyos 

di ferenciados 

reconoce que 

existen aspectos 

de su vida en los 

que t iene que 

entrenarse para 

lograr una mayor 

autonomía 

manifestando y 

argumentando de 

manera coherente 

lo que t iene que 

aprender de 

acuerdo a sus 

necesidades y así 

mejorar su cal idad 

de vida.  

 

La  persona no 

reconoce que 

existen aspectos 

de su vida en los 

que t iene que 

entrenarse para 

lograr una mayor 

autonomía, no 

argumentan lo que 

t iene que aprender 

de acuerdo a sus 

necesidades para 

mejorar su cal idad 

de vida.  

Relaciones 

personales  

 

La persona establece 

relaciones personales,  se 

comunica fáci lmente, y 

establece amistades 

duraderas, valorando  la 

 

La persona 

establece 

relaciones 

personales, y con 

la ayuda de 

 

La persona no 

establece 

relaciones 

personales ya que 

no se comunica 
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importancia que estas 

t ienen en su vida.  

 

  

apoyos 

di ferenciados se 

comunica 

fáci lmente, y 

establece 

amistades 

duraderas, 

valorando  la  

importancia que 

estas t ienen en su 

vida.  

fáci lmente por lo 

que le  cuesta 

establecer 

amistades 

duraderas.  

 

 

Act ividades 

Comunitar ias  

La persona organiza y 

part ic ipa en  act ividades 

comunitar ias de manera 

independiente, haciendo 

uso de los recursos que 

su comunidad le  ofrece  y 

ut i l i za e l t ransporte de 

rutas conocidas.  

La persona 

organiza y 

part ic ipa en  

act iv idades 

comunitar ias y con 

la ayuda de 

apoyos 

di ferenciados hace 

uso de los 

recursos que su 

comunidad le 

ofrece.  

 

 

La persona no 

organiza ni 

part ic ipa en 

act iv idades  

comunitar ias.  

 

 

Comunicación 

efect iva  

 

La persona expresa sus 

sent imientos, emociones,  

ideas,  pensamientos y 

necesidades de manera 

clara,  di recta, en el 

t iempo y lugar adecuados, 

haciendo uso de l lenguaje 

corpora l y respetando la 

opin ión de los demás.  

La persona, con 

ayuda de apoyos 

di ferenciados, 

expresa sus 

sent imientos, 

emociones, ideas,  

pensamientos y 

necesidades de 

manera clara,  

directa, en el  

t iempo y lugar 

adecuados, 

respetado así  la  

opin ión de los 

demás.   

La persona no 

expresa sus 

sent imientos, 

pensamientos, 

emociones, ideas  

y necesidades de 

forma c lara y 

directa, por lo que 

no respeta la 

opin ión de los 

demás.  

 

 

Plani f icando 

mi reunión 

exitosa 

La persona plani f ica,  

organiza y es capaz de 

dir igi r  una reunión, ya 

que sabe cuándo es el  

momento oportuno para 

comunicarse o ceder la 

La persona con 

ayuda de poyos 

di ferenciados es 

capaz de p lani f icar 

y  organizar , una 

reunión 

La persona no es 

capaz de  

plani f icar y  

organizar una 

reunión debido a 

que no que no 
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palabra a otro, hace un 

buen uso de los cuatro 

pasos para p lani f icar  una 

reunión exitosa y respeta 

la opinión de los demás.  

respetando e l 

momento de 

comunicarse o 

ceder la palabra y 

la opinión de los 

demás.  

ident i f ica el  

momento oportuno 

para comunicarse.   

Como ser un 

buen l íder  

La persona dir ige su 

reunión de planeación, 

teniendo presentes 

conductas  asert ivas,  no 

t iene d if icultad  para 

expresar lo que p iensa o 

siente, logrando que los  

demás lo escuchen, 

respeta los puntos de 

vista de todos y espera 

que lo respeten.   

 

La persona, con 

ayuda de apoyos 

di ferenciados 

dir ige su reunión 

de planeación, 

requiere 

desarrol lar 

conductas  

asert ivas, para 

respetar e l punto 

de vista de todos 

y aprender a 

escuchar las 

opin iones de los 

demás.     

 

La persona no es 

capaz de planear y 

dir igi r su reunión 

de p laneación, ya 

que t ienen 

di f icultad para 

expresar lo que 

piensa o s iente.  
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ANEXO 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE AUTODETERMINACIÓN PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 “MI VIDA. PLANEANDO MI FUTURO”  
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Objetivo:  
Planear te ayudará como una persona única. 

________________________________________  

Empezarás a crear tu propio libro de mi vida. 

Alguna vez has tenido la experiencia de que alguien te pregunte ¿qué 

quieres hacer? Cosas como…  

VER UNA PELÍCULA 

 JUGAR CARTAS        IR AL  CENTRO COMERCIAL  

 IR A PESCAR  SALIR A CAMINAR  

 

O a lo mejor te han preguntado a donde te gusta ir a comer, y 

empiezas a pensar en todos los restaurantes que te gustan y en los 

diferentes tipos de comida- como 

 

Quizá si sabes que es lo que quieres exactamente y los dice s, pero 

quizá no has podido decirlo. Quizá todas las opciones te parecen 

buenas… o ninguna te gusta… o no estás de ánimos.  

Bueno, pues igual te puede suceder con tus planes a futuro, tus sueños 

y metas. Te toma tiempo pensar en lo que realmente te gusta o 

quieres. Te tienes que conocer primero.  

Piensa en las siguientes preguntas:  

¡Se Trata de Mi!  
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¿Me gusta estar con otras personas…  

… o estar yo solo? 

¿Me gusta solo escuchar mi música favorita?  

… o me paso y empiezo a bailar!  

¿Me gusta viajar  y conocer lugares nuevos? 

… o prefiero quedarme cerca de casa en los lugares que 

conozco? 

¿Podría ser bueno trabajando en una oficina? 

… o preferiría un trabajo al aire libre?  

Puede tomarte tiempo darte cuenta de lo que te  gusta.  

Toma tiempo pensar acerca de: 

- Que has hecho en el pasado y  

lo que estás haciendo ahora? 

- ¿qué te gusta en este momento de tu vida y  

qué te gustaría cambiar? 

Eso implica probar cosas nuevas para que veas si te 

agradan más de lo que pensabas. 

También implica darse cuenta en que eres bueno, 

tus habilidades y preferencias. 

Significa también aprender acerca de las cosas que 

necesitas, los apoyos que puedes necesitar que te 

ayuden a hacer las cosas que quieres para tu vida. Esto 
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incluye recursos de la comunidad u personas en tu 

propio círculo. 

 

Estas son las cosas que necesitas pensar. Porque 

planear tu futuro se trata de ti…  

Y necesitas haber pensado lo que a ti te gusta.  

Verás, el primer paso para obtener lo que tu quieres 

para tu vida es 

Conocer mucho acerca de ti mismo. 

El segundo paso es: 

Tomar decisiones y establecer metas de cosas que 

quieres en tu vida. 

El tercer paso es:  

Comunicarles a todos los demás todas estas cosas 

acerca de ti 

Para que te ayuden a alcanzar tus metas.  

Es mi futuro! Te ayudará  con estos pasos haciendo lo 

siguiente: 

1. Harás algunas listas de  las cosas que quieres  o no 

quieres o no te gustan. 

Esto te ayudará a pensar acerca de lo que esperas en 

las diferentes áreas de tu vida. 

2. Practicarás tomar decisiones y establecer metas.  



147 
 

3. Aprenderás cómo hablar de tus intereses y deseos 

a tus compañeros y que te escuchen 

4. Crearás tu pro pio libro de mi vida . 

Un libro de dibujos y notas que te ayudará a 

comunicarle a tu grupo, acerca de tus metas y de lo 

importante que eres tu. De esta manera serás capaz 

de enseñarle a la gente, así como decirles acerca de 

lo que a ti te interesa, lo que sueñas, y ellos te 

empezarán a ayudar a alcanzar tus metas. (¿Has 

escuchado el dicho que dice: “una imagen dice más 

que mil palabras”?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

-  Tú podrás nombrar las cosas que te gusta hacer (tus inter eses).  
-  Tú podrás nombrar las cosas que haces bien (tus habil idades).  
-  Tú podrás ver como esto puede ayudarte para planear las cosas 

que tú quieres en las diferentes áreas de tu vida.  

 

 

Para ser exitoso en la planificación de tu vida,  

                       Tú necesitas conocer  de 

  

 

Necesitas saber mucho acerca de las cosas que te gustan, las cosas en 

las que eres bueno, las cosas que prefieres y las cosas que quieres en 

tu vida. 

 

 

Esto significa que cada persona, incluyéndote a ti , es   . 

Ninguna persona es exactamente igual a otra.  

 

Cada uno de nosotros es  , esto quiere decir que cada uno 

tiene sus propios intereses, habil idades, preferencias, talentos, 

debil idades, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan.  

Mis intereses

 

, habilidades y 

preferencias    
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 El tipo de trabajo  que tienes ahora . .. y el tipo  de trabajo 

que desearías  
 

 Donde vives ahora ... y el tipo de lugar en el que deseas 

vivir     

 Las actividades de la comunidad  que quiere 

hacer  

 Actividades  recreativas que te gustaría 
hacer en tu tiempo libre   

 

  Amigos con los que te gustaría estar  
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Unas cosas  acerca de ti que son  

 La comida que más me gusta es ...  
 

1.  Hamburguesa 

2.  Pizza 

3.  Helado 

4.  Espagueti  

5.  Pescado 

6.  Ensalada 

7.  Papas a la 

francesa 

8.  Fresas 

9.  Tacos 

10. Hamburguesa 

de queso 

11. Pol lo frito 

12. Chocolate  

        Otros… (Escribe en el espacio en blanco) 

__________________________________________________ 

 Mi música favorita es …  

 

1. Rock and roll  

2. Jazz 

3. Religiosa  

4. Blues 

5. Clásica 

6. Country 

7. Salsas 

8. Rap 

9. Pop 

10. Cumbia 

 
11. Banda 
 
12. Regeton 
 
13. Electrónica 

 

        Otros … (escribe en el espacio en blanco)  

___________________________________ ____________ 

 Me gusta ver este tipo de películas …  

 

1. Comedia (muertos de risa)  

2. Vaqueros  

3. Aventura (mucha acción)  

4. Romance (mucho amor) 

5. Drama (trama interesante con 

un mensaje real) 

6. Misterio (“quién lo hizo”)  

7.Ciencia ficción 

(extraterrestres) 

8. Terror (miedo) 

9. Musicales (cantando y 

bailando)
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Una de mis películas favoritas es…  

_______________________________________________________ 

 Las cosas que me gustan acerca de mí … 

1. Soy un buen amigo 

2. Soy un buen jugador 

3. Yo puedo cocinar bien 

4. Soy bueno con los niños  

5. Tengo el cabello rizado 

6. Soy amistoso con la gente  

7. Soy feliz 

8. Yo puedo usar la computadora 

9. Soy bueno diciendo bromas  

10. Yo puedo cantar

O (escribe en el espacio en blanco) 

_______________________________________________________________ 

 Algunas cosas que me gustaría cambiar de mí son…  

  

 Algunas cosas importante que cambiaría son …  

_______________________________________________________ 

 Me enojan cosas como …  

_______________________________________________________ 

 Si les preguntas a mis amigos acerca de mí, ellos te dirán qué 

piensan de mí … (pregúntale a tus amigos para que te ayuden con 

esto) 

_______________________________________________________ 

 Algunas veces pasan cosas que me hacen sentir desilusionado. 
Una vez estuve realmente desilusionado cuando …  

_______________________________________________________________ 

 Algo que me gustaría aprender es …  

_______________________________________________________ 

Mi héroe o alguien a quién yo admiro es …  
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Descubre las cosas  acerca de ti, ve a la siguiente página. 

Toma unos minutos y escoge tus favoritos de ésta lista.  

                                             las cosas que más te gustan.  

Unas cosas  acerca de tí  

 La comida que más me gusta es ...  

                               

     

 

                                  

                 

        Otros (dibuja) 

 

 

Encierr

a 
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 Mi música favorita es …  

 

                                        

 

                    

                 

Otros… 

__________________________________________________ 

 Me gusta ver este tipo de películas …  

 

Comedia      Vaqueros   Aventura  
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Romance    Drama      Misterio  

 

Ciencia ficción                                Terror    

 

Musicales  

 

Una de mis películas favoritas es … 

_______________________________ 

 

 Las cosas que me gustan acerca de mí …  

soy buen amigo  soy un gran jugador 
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puedo cocinar bien  soy bueno con los niños 

 

soy amistoso con las personas soy feliz 

puedo usar la computadora                   Puedo cantar.  

 Soy bueno diciendo  o haciendo bromas 

 

 

Otras… 

__________________________________________________ 
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 Algunas cosas que me gustaría cambiar de mí son…  

_______________________________________________________________ 

 

 Algunas cosas importante que cambiaría son …  

_______________________________________________________ 

 

 Yo consigo enojarme con cosas como …  

_______________________________________________________ 

 

 Si les preguntas a mis amigos acerca de mí, ellos te dirán que 

piensan de m í … (pregúntale a tus amigos para que te ayuden con 

esto) 

_______________________________________________________ 

 

 Algunas veces pasan cosas que me hacen sentir desilusionado. 
Una vez estuve realmente desilusionado cuando …  
 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 Una nueva habilidad que aprendería es …  

_______________________________________________________ 

 

Mi héroe o alguien a quién yo admiro es …  

_______________________________________________________ 
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En el primer recuadro de esta página escribe una lista de las cosas que 

realmente te gusta hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis intereses             A mí realmente me gusta hacer:  

 

 



 

 Mis habilidades- Las cosas que hago bien 
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EVALUACIÓN 

 

 

1.  ¿Todos somos exactamente iguales?  

 

Su respuesta: ________________________________  

 

2.                                     la respuesta que mejor completa esta 

oración.  

 

Para tener éxito en la planificación de mi vida, necesito saber 

acerca de...  

 

Mis vecinos                      Mí mismo   

 

3.  la respuesta que mejor completa esta oración.  

 

 

Mis intereses son las cosas que realmente me gusta hacer.  

 

Mis habilidades son...  

  

Las cosas en lo que soy bueno         las cosas que tengo que 

aprender. 

 

Comprueba tus respuestas... Tienes el derecho de verificarlas   

 

 

 

Encierr

a 

Encierr

a 
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Objetivo: Que tú identifiques: 

 ¿Que son los recursos de la comunidad?   

 ¿Cuáles hay en tu  comunidad?  

 ¿Cómo puedes tener acceso a el los?  

  

 

Recuerda que todos necesitamos apoyos para:  

 

 

 

                                                        superar las l imitaciones.  

 

Hay de muchos tipos, la comunidad nos da recursos que podemos usar en 

nuestra vida diaria.  

Lugares... como una tienda de videos, un parque, un centro recreativo 

comunitario, un colegio comunitario, una escuela, una tienda de rega lo  

Servicios…  como una oficina de boletos  de una compañía aérea, un 

hospital, un banco,  

Apoyos… como un grupo defensor de la l ibre, un consejero de empleo,  

 

La gente... como un dentista, un médico, un consejero de empleo.  

 

 

Recursos de la comunidad  
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                             La opción que mejor le quede a la oración. El que tu 

creas que es el MEJOR lugar para lo que se necesita.  

Recursos de la comunidad 

1.   Si…  quiero pedir un libro prestado para leer, debo de ir a:  

 

un club de salud           una biblioteca              un banco

2. Si… quiero volar a otro estado, debo tener:  

 
 

un billete de   

avión 

una tienda de 

comestibles  

un club nocturno  

3. Si… quiero tomar un autobús hasta el centro comercial, tengo 

que ir a:   

 

una farmacia una parada de 

autobús 

una clínica  

4. Si… deseo   alquilar un video para verlo con mis  amigos, debo 

de ir a:  

 

una galería de 

arte 

      un café  una tienda de       

videos 

Encierr

a|o 
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5. Si… deseo ser voluntaria,  ayudar a las personas que están 

enfermos, debo ir  a:  

 

un hospital                 un cine                            una galería            

 

6. Si ... quiero  aprender a ser un líder en mi  propia vida, debo ir 

a:  

 

una autoevaluación-           centro de              una agencia 

grupo de ayuda                 reciclaje                     de viajes 

 

7. Si… deseo jugar fútbol, debo de ir a:  

 
Un restaurante             Un parque          Un centro comercial  

de comida rápida 

 

8. Si… quiero tomar clases de karate o una clase de aeróbicos, 

debo de ir a:  

 

Una ferretería          Una biblioteca       Un club o centro 

                                                              de recreación 
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  9. Si… deseo  obtener una  l impieza dental, debo de ir con:  

 

Un dentista              

Un refugio para 

animales  

 

Un banco  

 

10. Si…  quiero aprender a usar una computadora, debo ir a:  

 

Una tienda                  Un colegio                       Un parque  

de  mascota                comunitario 

 

11. Si… me pongo muy enferma, debo  de ir con:  

 

Un médico               Una panadería                  Un zapatero  

12. Si   … quiero conseguir un trabajo, tengo que ir con:  

 

 

Un agente de 

policía  

                               

Una enfermera  

                                         

Un Consejero de 

empleo 
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13. Si… tengo un cheque, que deseo cambiar, debo de ir a:  

 

Un banco                Una pista de            Una tienda de 

                             patinaje                  artículos deportivos 

 

14. Si… deseo enviar por cor reo una carta, debo de ir  a:  

 

Una iglesia              Una biblioteca           Una oficina                                                                                                              

 de correos 

 

15. Si… es que quiero comprar un rega lo para un amigo, debo de ir 

a:  

 

 

Un colegio                Una tienda                Una parada 

Comunitario              de regalos                de autobús 
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 Ahora checa esto …  

 

 Lee esta oración y llena el espacio en blanco  

 

Algunos recursos comunitarios son sólo para personas con 

discapacidad. 

 

Otros recursos comunitarios son para 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 Enlista algunos recursos comunitarios que tú pienses que podrías 
usar desde ahora. 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
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Objetivo: Tú puedes aprender los pasos de tomar una decisión. Tú  

puedes ver como algunas decisiones pueden ser hechas por ti y otras con 

el apoyo de las demás personas. Tú puedes aprender el proceso de tomar 

una decisión y después puedes practicarlo tomando una decisión acerca de 

algo divertido o alguna actividad de tu tiempo libre que quisieras hacer.  

Tomar buenas decisiones es una parte de la 
vida de cada uno.  Hacer grandes decisiones de cambios 

importantes o pequeñas decisiones… como que hacer el fin de semana.  

1. Parte de tomar decisiones  es eligir las cosas que a tí te gustan y 

que tú  

quieres.  

2. Obtener toda la información que puedas antes de tomar la decisión.  

3.  Otra parte es pensar que podría pasar si  optas por  una 

en particular.  

Sólo recuerda estas dos palabras ¡DO IT! (hazlo)  

Este es el nombre del proceso de tomar decisiones. Es el camino que te 

ayudará a recordar para conseguir toda la información que tú necesites, 

pensar que opciones tienes y considera  las consecuencias que tienen en 

la  acción.                       

 Define  tu problema  

Enlista  tus opciones 

Identifica los resultados  de cada opción 

Toma  acción  

Tomando decisiones ¡¡Hazlo)!!  
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   Ahora checa esto…  

Pregunta: Lee cada uno de estos dos enunciados    el 

enunciado que creas que es verdadero. 

 

Tomar decisiones es justo la misma cosa que elegir.  

O 

 

Una parte de tomar decisiones es eligiendo, pero otras partes son:  

-  conseguir toda la información que tú necesites  
-  calcular que podría pasar si tú eliges una cosa en particular y  
-  tomas acción. 

 

 

Pregunta: Cuál es el primer paso para tomar una decisión?  

Pista: Es el primer paso de ¡DO IT! 

Tu respuesta:  

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Encierra 
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 Es un  buen momento para hacer una revisión rápida.  

Lee con atención lo  siguiente y                             la respuesta que 

tu  piensas es la  mejor.  

 

Pregunta: las opciones son los recursos de la comunidad.   

Opciones pueden ser ...   

    Personas               lugares           servicios                 apoyo  

  

cualquiera de esos!  Ponte           si lo tienes! 

 
Llena los espacios en blanco para completar las siguientes 

preguntas:  

 

Pregunta: Determinar el resultado de tus opciones, 

preguntándonos?  

 

Lo que sería _________________               sobre la elección de esta 

opción?  

 

 

¿Qué sería   _________________               acerca de la elección de la 

presente opción?  

 

 

Si tienes uno o ambos, ponte           y ve  porque DO IT! (lo Hiciste)   

encierra 
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¡ Hazlo!  

Define tu problema – Tomó una decisión acerca de 

____________________________________________________ 

Enlista tus opciones  (opciones de lugares que quieres para 

real izar tu actividad) 

1.__________________________________________________ 

2.-_________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

Identifica los resultados de cada opción 

  

         Positivo 

 

        Negativo  

Opción 1   

Opción 2 

 

  

Opción 3 

 

  

Toma acción  

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

(Escojo la opción con el resultado que es mejor para mí)  
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OPCIONES PARA DIVERSIÓN Y TIEMPO LIBRE 

1. Nombre del lugar: ____________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________   Con quién hablar: ___________________________________ 

Qué actividades tienen: _________________________________________________________________ 

Cuál es el costo $: ______________________________________________________________________ 

Horario de las actividades: _______________________________________________________________ 

Como registrarme: _____________________________________________________________________ 

 

2. Nombre del lugar: ____________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________ ____________ Con quién hablar: __________________________________ 

Qué actividades tienen: _________________________________________________________________ 

Cuál es el costo $: ______________________________________________________________________ 

Horario de las actividades: _______________________________________________________________ 

Como registrarme: _____________________________________________________________________ 

 

3. Nombre del lugar: ___________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________  Con quién hablar: __________________________________ 

Qué actividades tienen: _________________________________________________________________ 

Cuál es el costo $: ______________________________________________________________________ 

Horario de las actividades: _______________________________________________________________ 

Como registrarme: _____________________________________________________________________ 
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En el siguiente cuadro puedes ver una lista de decisiones. Lee cada 
una  y decide si es una decisión que …  

*Puedes hacer por ti mismo  
*Puedes hacer con un  poco de  ayuda o 

     *Con un poco de ambos 
 

Pon una paloma       en la columna que más e acerca a tu  respuesta  

¿Decisiones –  propias o con ayuda? 

 
Decisión 

 

 
Por mí 
mismo 

 
Con 

ayuda 

 
Con un 
poco de 
ambos 

 
Qué comer el día 
de hoy.                     

   

 
Qué película 
ver. 

   

 
En donde voy 
 a lavar. 

   

 
Donde voy a 
dormir. 
 

   

 
Qué tipo de 
trabajo buscaría. 

   

 
Con quién 
tener una cita. 
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Que tan corto 
cortaría mi cabello 
o que look quiero. 

   

 
Donde vivir . 

   

 
Que hacer este fin 
de semana.. 

   

 
Cuánto gastar por un 
nuevo walkman o 
algunos CD. 

   

 
Usar anteojos o 
lentes de contacto 
       
 
 

   

 
Sí vivir solo o  
tener un 
compañero de 
cuarto. 

   

 
Por quién votar 
en la elección 
presidencial  
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Qué póster o 
cuadro colgar en 
mi habitación 

   

 
Casarme? 
 

   

 
Tener hijos?    
 

   

 
Operarme si 
estuviera 
realmente 
enfermo  

   

 
Que hacer en 
navidad 
 
 

   

 
Cuenta las palomas en cada 
columna y escribe los números 
en los siguientes cuadros  
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OBJETIVO:  
 
Verás como algunas decisiones son más importantes en diferentes 
momentos de la vida de una persona. Escogerás un área de tu vida que 
creas necesitas tomar una decisión.  
 
 
Has aprendido el proceso de toma de decisiones DOIT! y lo has practicado 
tomando una decisión sobre las actividades de recreativas que quieres 
real izar. Puedes util izar este mismo proceso para cualqu ier tipo de 
decisión que quieras tomar acerca de las cosas que son importantes para 
tu vida. 
 
 

Usa ¡HAZLO! de la misma manera, con los mismos pasos, para 

cualquier decisión que quieras tomar- 
  
 

Define el problema  

 
 

Opciones, enlístalas 
 
 

Identifica los resultados de cada opción  
 
 

Toma acción        
 

 

 

 

 

 

            Eligiendo tomar decisiones               
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                             la decisión más importante que creas que una persona 
debe considerar en cada una de estas etapas o situaciones en la vida.  
 

       Decisiones importantes en los  diferentes momentos de la vida  
 

1. Una decisión importante a la edad de 15 ó 16 podría ser 

"¿Quiero ...  
  
aprender a conducir?     tomar unas vacaciones?    O saber que comer en      
             en la cena   
  

2. Una decisión importante cuando te gradúas del colegio o de  la 

universidad podría ser "  
¿escribir una carta?     encontrar un buen trabajo?        escuchar la radio? 
  
 

3. Una decisión importante   podría ser "En caso de que Yo. ..  

 
Considere la posibil idad de casarme?     ver un vídeo?         Ir a la tienda? 
  

 

4. Una decisión importante  si estoy contento con el lugar donde 

vivo podría ser "¿Quiero ...  
  
Ropa?   Encontrar un buen dentista?  Encontrar un nuevo lugar para vivir? 
 
 

5. Una decisión importante  En caso de que  YO  me sintiera  solo 

podría ser…  
 
l impiar la casa?            desayunar?               hacer nuevos amigos?  
 
 

6. Una decisión importante  cuando tenga 70 años podría ser…  

Volver a la oficina de correos?                         
                    Considerar si deseo retirarme de mi trabajo y encontrar 
                    algunas nuevas actividades? 
                                                              Comprar un equipo nuevo? 
  

 

7. Una decisión importante  En caso de que  este aburrido  podría ...  

Obtener un empleo o un nuevo trabajo? 
          encontrar una nueva actividad que sea divertido?      
                      Ser Voluntario en  una organización que esté  interesado?  

ENCIERRA  
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¡¡Hazlo!! 
 

Define tu problema "Voy a tomar una decisión acerca de mí”  

_____________________________________________________________ 
(escribir el nombre del tipo de trabajo / trabajo que deseas hacer) 
  

Enlista tus opciones 

1.____________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________ 
  
3.____________________________________________________________ 
 

Identifica los resultados de cada opción  

 
Positivo                                                      Negativo 
  
 
Opción 1: 
______________________________      ___________________________               
______________________________      ___________________________ 
______________________________      ___________________________ 
 
Opción 2: 
______________________________  ___________________________ 
______________________________ ___________________________ 
___________________________      ________________________ 
 
Opción 3: 
_____________________________  ___________________________ 
_____________________________ ___________________________ 
_____________________________       ___________________________ 

 
Toma acción (escoge la opción con el resultado que es mejor para t í)  

______________________________________________________________ 
Obtén  el éxito!  
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PLANEANDO MÍ OBJETIVO 
 

 
                         ________________________________________ 
                            (escr ibe los resul tados  ( Tom a ac c ió n)  sobre la dec is ión que elegis te para t i )  

 
  
                              
                   __________________________________________________  
 
                   __________________________________________________      
                        (esc r ibe una meta-algo  que te ayude a l legar  rea lmente a los  resultados )  

  

Escribe  algunos pasos que debes  tomar - para empezar a trabajar en tu 
meta. 
 
 
 
 
 
 
PASO 1 para empezar a trabajar en primer lugar. Necesitamos  la l ista de 
los pequeños pasos para hacer que suceda gran paso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.____________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________ 
 
3.____________________________________________________________ 
 
4.____________________________________________________________ 
 
 
 
 

Mi decisión 
resultados 

resu l tados 

________

___  

META 
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TOMANDO UNA DECISIÓN Y  ESTABLECER UNA META 

 
OBJETIVO:  

-  Considerar cosas que te gustaría hacer en casa.  
 

-  Tomar una decisión y establecer una meta relacionada con vivienda… 
donde te gustaría vivir… las habil idades de vida diaria para tener 

éxito. 

 
 
Hoy harás algunas actividades que te ayudarán a tomar una decisión y 
establecer una meta acerca de dónde vives o quieres vivir . 
 
 
Quizá siempre hayas deseado mudarte a un  lugar diferente 
 
 
O quizá sabes que hay algunas habil idades de vida independiente que 
quieres o necesitas- como aprender a cocinar o llevar tu propio libro de 
gastos. Una habil idad que necesitas para ser más independiente.  
 

 
PIENSA EN TUS HABILIDADES, INTERESES Y PREFERENCIAS 
 
 
Éste siempre será tu primer paso mientras desarrol las los planes para tu 
vida. Para ayudarte a considerar tus habil idades únicas e intereses, pasa a 
la siguiente página para un ejercicio que te puede dar la oportunidad de 
pensar en esto ahora. 
 
 
 
 
 
 

        VIVIENDA  
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 COSAS QUE ME GUSTARÍA HACER EN CASA  
 

    Las cosas que más te gustan   
 
1.  Estar con mucha gente 
 

O estar yo solo 

2.  Un lugar 
tranquilo 

 

O prefiero música, 
TV, hablar 
 

3.  Tener amigos de visita 
 
 

O no tener ninguna visita  

4.  Tener mi propio cuarto 
 

O compartir 
cuarto 
 

5.  Cocinar yo solo 
 

O que otras 
personas 
cocinen 
 

6.  Desvelarme 
 

O acostarme temprano 

7.  levantarme tarde 
 

O levantarme temprano 

8.  decidir como decorar 
 

O que otra persona lo 
haga por mi 

Encierra
ra 
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9.  salir al cine, a comer, hacer 
cosas divertidas 

O quedarme en casa y 
comer, ver videos  
hacer cosas divertidas  

10. Tener un jardín y 
cuidarlo 

O tener plantas y cuidarlas en 
la casa 

11. Tener una mascota (qué tipo)  

 

No tener mascotas 

12. ¿Qué me gusta del lugar en el que vivo ahora?  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

13. Esto me gustaría cambiar del lugar en el que vivo ahora…  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

14. Me gustaría vivir en:  
 
Una ciudad 
 
En un pueblo pequeño 

 
 
En un suburbio 
 
En un rancho 
 

15. Preferiría vivir en: 
 
Un departamento 
 
Privada 
 
casa 
 

 
 
Rancho 
 
Casa movil  
 
Donde vivo ahora 

16. Me gustaría vivir con: 
 
Yo solo 
 
Un compañer@ 

 
 
2 o más companer@s 
 
Mi espos@ 
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17. ¿Cómo voy a pagar el lugar en el que quie ro vivir? 
 
Lo voy a rentar                lo voy a comprar             otra persona me lo 

va a pagar 

18. Tiene que estar cerca de:  
 
-  Transporte publico 
-  Trabajo 
-  Supermercado 
-  Iglesia 

 
 

-  restaurantes 
-  gimnasio 
-  escual para adultos  
-  centro comercial  

 
19. ¿Requiero algún tipo de apoyo para tomarme medicinas o algún 

cuidado especial? ¿de qué tipo? 

20. ¿Hay otro tipo de apoyo que necesito?  
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HABILIDADES DE VIDA DIARIA 

las cosas que te gustaría aprender a hacer… o hacer mejor.  

 

1.  Manejar dinero $ 

2.  Llevar mi libro de cuentas  

3.  Pagar cuentas  

4.  Usar el banco 

5.  Usar el correo  

6.  Llevar mi calendario 

7. Manejar el tiempo 
8.  Hacer citas y levarlas a cabo 

9.  Usar el teléfono  

10.  Llevarme bien con mis compañeros de cuarto  

11.  Hacer compras  

12.  Preparar los alimentos por mi mism@  

13.  Cocinar  

14.  Cuidar mi seguridad 

15.  Saber que hacer en una emergencia  

16.  Bañarme, lavarme los dientes, cuidar mi cabello  

17.  Seleccionar adecuadamente la ropa y vestirme  

Encier

ra 
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18.  Lavar mi ropa  

19.  Cuidar mi departamento o casa  

20.  Cuidar una mascota  

21.  Mantenerme sano  o cuidarme cuando enferme  

22.  Seguir las indicaciones del doctor  

23.  Leer  

24.  Revisar el periódico  

25.  Usar transporte público  

26.  Pedir transporte  

27.  Aprender a manejar  

 

28.   Otras habilidades que me gustaría aprender:  
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Relaciones Personales        

 
OBJETIVO: 
- Reflexionar que cosas son importantes en tus relaciones.  
- Observar como las relaciones están involucradas en cada área de 
nuestra vida 
- Tomar una decisión y establecer una meta relacionada con relaciones 
personales. 
 

Las relaciones personales son otra gran área de la vida. Incluyen 
relaciones con: 
 

Miembros de la familia  Novio o novias 

Amigos Esposos o esposas 

Compañeros de cuarto Niños 

Vecinos Compañeros de trabajo, jefes, 
supervisores 

 

En diferentes momentos de nuestra vida la importancia de diferentes 
relaciones personales  cambia. 

 
 

Cualquier tipo de relación con otras personas  es importante para ti 

en estos momentos… puedes usar el proceso de toma de decisiones DO 
IT! Para ayudarte a tomar una decisión y después establecer una meta.  

 

Hay muchas conexiones entre las diferentes metas que cada uno de 

nosotros planteamos en diferentes áreas de nuestra vida  
 
Por ejemplo: 
 
Si tú meta es casarte                          habrá conexiones con otras metas 
como…  
 
Tus metas de trabajo 
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¿Tienes un empelo o te estás preparando para conseguir trabajo 
para que puedas tener dinero que te ayuda a mantenerte a ti y a tu 
futuro(a) esposo(a)? 
 
 
 
 
Tus metas de vivienda 
 
¿Saben donde les gustaría vivir a los dos?   
 
¿Es un lugar que pueden pagar? 
 
¿Tendrán suficiente dinero para pagar la renta, los servicios (luz, 
gas, agua, teléfono, mantenimiento), los muebles, alimentos,  o 
cualquier otra cosa que necesiten para vivir?  
 
Tus metas en aprendizaje  
 
¿Tienes las habilidades necesarias para el trabajo que quieres?  
 
¿Tienes las habilidades de vida diaria  para casarte y tu propio 
lugar donde vivir?  
 
¿Te ayudaría a ti y a tu pareja tomar un taller de comunicación 
para el trabajo o una consejería matrimonial o alguna consejería 
que te ayude aprender más de ustedes mismos y qué tan bien se 
llevarán como pareja? 
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Relaciones Personales Cosas a considerar  

  Las oraciones que sean verdaderas para ti  

1. Quiero hacer nuevos 
amigos 

O tengo todos los 
amigos que quiero 

O no quiero tener 
amigos 
 
 
 

2. Quisiera poder a mis 
amigos mas seguido 

O veo a mis amigos 
bastante seguido 

O me gusta estar 
solo 
 
 
 

3. Estoy saliendo con 
alguien en estos 
momentos 

O me gustaría salir con 
alguien 

O prefiero no tener 
citas 
 
 
 

4. Me gustaría tener 
citas cuando yo 
quiera 

O puedo salir a mis 
citas 

O me gusta hacer 
cosas con mi grupo 
de amigos 
 
 

Si estás en una relación seria y quieres casarte… o si quieres un 
compañero de cuarto, aquí hay algunas cosas que podrías reflexionar con 
tu compañer@. Cada quien tiene diferen tes preferencias… o están de 
acuerdo en cosas como…  
 

1. Me gusta que el 
lugar esté en 
silencio 

O me gusta la música, 
el ruido, hablar.  

 
 
 

2. Generalmente me 
gusta estar 
despierto hasta 
tarde 

O me gusta ir a la 
cama temprano 

O a veces me 
acuesto noche y 
otras veces me 
acuesto temprano 
 

3. Me levanto 
temprano 

O me gusta dormir 
hasta tarde 

O a veces temprano 
a veces muy tarde. 
 

Encierra 
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4. Me gusta tener mi 
espacio l impio 

O un lugar 
desordenado no me 
importa 

 
 
 

5. ¿Hay algunas habil idades de vida diaria en las que pudieras 
necesitar apoyo? Como…  

Manejo de dinero & 
presupuesto limitado 
 
Llenar un cheque/pagar 
cuentas 
 
Manejo del hogar (l impieza, 
lavar ropa) 

Compras 
 
Cuidado personal  
 
Cuidado de la salud 

Cocinar 
 
Transporte 
 
Uso del tiempo libre 
 
 
 

6. Qué es lo que cada quien siente en cuanto a …  
Donde vivir &  
 
cómo pagar las cuentas  
 
uso del t iempo libre 
 

Compartir 
responsabil idades 
 
Controlar el enojo 

Comunicación 
 
Apoyos que 
necesitamos 

7. Si casarme es mi meta, hay muchas cosas que debo hablar con mi 
pareja/prometid@. Necesitamos pasar tiempo platicando para 
conocernos mejor. Descubrir en cosas estamos de acuerdo y en 
cuales diferimos… como:  
 

Relaciones con nuestras 
familias 
 
Creencias rel igiosas & 
prácticas 
 
Creencia personales & 
valores 

Sexualidad 
 
Cuestiones de salud 
 
Habil idades personales 

Tener hijos? 
 
Trabajo 
 
Intereses, 
preferencias & 
sueños 
 
 

8. ¿Hemos considerado tener consejería prematrimonial de un rabino, 
sacerdote o ministro antes de casarnos?  
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Observa cada meta y cuanto tiempo toma realizarla… después decide. 
¿Es el tiempo muy corto, muy largo o es adecuado?  
 

Pon una   en la columna donde creas la respuesta es correcta  
 
 Meta Cuánto 

tiempo? 
Muy 
corto 

Muy 
largo 

Adecuado 

 
1 

Aprender a usar 
transporte publico 
 

 
6 años 

   

 
2 
 

 
Aprender a bailar tap 
 

 
2 días 

   

 
 
3 

 
Encontrar una sinagoga, 
templo, iglesia o 
mezquita y unirme 
 

 
 
6 
semanas 

   

 
4 
 

 
Tomar unas vacaciones 
en las vegas 
 

 
11 meses 

   

 
5 

 
Aprender todo de los 
candidatos a presidente 
 

 
1 día 

   

 
6 

 
Sacar una credencial de 
bluckbuster 
 

 
2 años 

   

 
 
7 

 
Mudarme a una 
departamento 
 

 
1 año 

   

 
8 

 
Aprender a reparar 
carros 

 
4 
semanas 
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¡¡Hazlo!! 

 

Define tu problema)  "Voy a tomar una decisión 

acerca de  
___________________________________________________________ 

(Relaciones Personales)  
 

Opciones 
 
1.__________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________ 
  
3.__________________________________________________________ 
 

Identifica los resultados de cada opción)  

 
Positivo                                                              Negativo  
 
Opción 1: 
______________________________       _________________________ 
______________________________       _________________________ 
______________________________       _________________________ 
 
Opción 2: 
______________________________  _________________________ 
______________________________ _________________________ 
______________________________ _________________________ 
 
Opción 3: 
_____________________________  _________________________ 
_____________________________ _________________________ 
_____________________________ _________________________ 
 

Toma acción y  escoger la opción con el resultado que es mejor 

para tí  
__________________________________________________________ 
 
Obtén  el éxito! 
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PLANEANDO MÍ OBJETIVO 
 

 
_________________________________________           

 
 
 

 
 
 _____________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
(escr ibe una meta algo que  te ayude a l legar rea lmente  a  los resultados )  

  
Escribe  algunos pasos que debes  tomar - para empezar a trabajar en 
tu meta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 1 para empezar a trabajar en primer lugar. Necesitamos  la l ista 
de los pequeños pasos para hacer que suceda gran paso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.__________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________ 
 
3.__________________________________________________________ 
 
4.__________________________________________________________ 
 

Mi decisión 

resu l tados 

_________

__  

META 
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          Comunicación Efectiva      

 
 
Objetivo:  
-Aprenderás que comunicar un mensaje es más que hablar.  
-Aprenderás tips para ser asertivo. Aprenderás a expresar tus ideas y 
metas. 
 

 

Cada vez que tomas una decisión de algo que quieres en la vida… 

estás planeando.  
 

Cada vez que transformas una decisión en una meta  que alcanzar… 

estas planeando. 
 
Cada vez que le pides a alguien de tu  

círculo de apoyo que te ayude a  

alcanzar tus metas… estás planeando.  
 
 
Así que una vez hayas hechos tus planes, querrás que personas te  
ayuden a alcanzar tus metas. Y para obtener esa ayuda, necesitas 
poder comunicarte.  
 

Comunicarse es más que solo hablar con alguien.  
 

Lo puedes hacer por escrito o usando el 
lenguaje manual  

 o con dibujos.   

 

 

Comunicación es un proceso para intercambiar información entre 

personas.  
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La persona que envía el mensaje 
(hablando, cantando, escribiendo o dibujando)   

 

Y la persona que recibe el mensaje 
(escuchando o viendo).   

 

 
 
Se trata de enviar y recibir mensajes. Muchas cosas pasan cuando nos 
tratamos de comunicar. Cuando hablas cuenta lo que dices, como lo 
dices, y el lenguaje corporal que usas. 
 

Lenguaje corporal  
-la forma en la que miras, la manera en que se 
mueve, y el sonido y tono de voz, como estás 
sentado, como estás parado o cómo te mueves- 

 
Aquí hay algunas sugerencias…  
 

Mirar a los ojos a quien está hablando. = te estoy escuchando.  
 

No ver a la persona que habla = no te escucho  
 

Mover la cabeza asintiendo o negando= estoy de acuerdo o no 

 estoy de acuerdo 
 

Sonreír  ante un cumplido o broma = me agrada  
 

Hacer cara de desconcierto  = no entiendo 
 
Hazle saber a las personas como te sientes, con tu expresión, usa el 

lenguaje corporal.  
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Se asertivo (no agresivo!!! 0 no asertivo) 
 
Hablemos de cómo obtener lo que quieres sin ofender a las personas.  
 

Ser asertivo  significa hablar por ti mismo, con confianza y asegurarte 

de que escuchen lo que piensas.  
 

Ser agresivo significa ser demandante, hablar enojado y fuerte, 

atacar u ofender a la otra persona, ser necio o discutir.  
 

 
 

Probablemente si eres agresivo, la otra persona se enfadará y no te 
escuchará. 

Alguien no asertivo , es alguien muy callado, que no habla, que 

simplemente acepta lo que otras personas dicen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglas para ser asertivo  y no agresivo  

-  Voz calmada.  Si  quieres decir algo,  habla 
no grites.  

-  Espera tu turno al hablar.  No interrumpas. 
Levanta la mano para indicar que quieres 
decir algo.  

-  No pelees sucio.  No saques cosas que no 
están relacionadas con el tema solo 
porque alguien no está de acuerdo.  

-  Si alguien dice cosas que realmente  te 
hace enojar,  quizá sea porque no entienda 
algo.  
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Eso es ser asertivo 
 
Lee cada oración. Decide “si, eso es ser asertivo” o “no, eso no es 
asertivo.”  
Encierra    tu respuesta.  
 
Si soy asertivo, yo debería…  
 

1. Hacer contacto visual con la persona con quien hablo.  si no 

2. Hablar con voz clara, amigable y directa.  si no 

3. Sentarme con una cara de aburrido.  si no 

4. Pararme o estar sentado correctamente.  si no 

5. Hablar fuerte o gritar para que todos me pongan 
atención. si no 

6. Estar preparado para hablar de lo que necesito y 
quiero. si no 

7. Quedarme cal lada y hacer todo lo que me digan.  si no 

8. Llorar si no logro lo  que quiero. si no 

9. Averiguar con quien debo hablar acerca de mi 
problema. si no 

10. Interrumpir a las personas cuando quiero decir algo.  si no 

11. Levantar la mano o mi dedo cuando quiero decir algo.  si no 

12. Mirar fi jamente a las personas.  si no 

13. Dormirme para que la clase termine rápido.  si no 

14. No aceptar un no por respuesta.  si no 

15. pedir ayuda si no puedo resolver el problema por mi 
mismo. si no 

16. darme por vencido e irme a casa.  si no 

 

PUNTAJE. 
Checa tus respuestas y ve si son correctas. Luego cuenta cuantas 
fueron correctas. Escribe el número aquí:  

 
Obtuve _________ respuestas correctas.  

 
Palomea  la caja del número de respuestas correctas que tuviste:  

 
 
 

12 a 16 respuestas correctas 
6 a 11 respuestas correctas  
1 a 5 respuestas correctas 

 Lo hice genial!  
 Tuve un buen comienzo.  
 Es momento de revisar.  
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Así que donde te encuentras tu  

 ¿Cuál es tu estilo para comunicarte? Eres…  
 

No asertivo o Asertivo o Agresivo 

 

 

No asertivo 
Se este lado 

Asertivo 
aquí 

Agresivo 
De este lado 

Muy callada 
Volumen y tono de voz 
normal en la 
conversación 

Demasiado fuerte 

estar en si lencio, no 
hablar, solo dejar que 
otras personas hablen 
y decidan por mi 

Decir lo que quiero, y 
considerar lo que los 
demás dicen 

Exijo lo que quiero, 
interrumpo a otras 
personas y no las 
escucho 

Hacer lo que otras 
personas me dicen, no 
decirles lo que quiero 
o necesito 

Hablar por mi mismo, 
asegurándome que los 
demás entiendan lo 
que quiero 

Soy encimoso y 
demandante, hago 
menos a otras 
personas 

Dejar que los demás 
tomen las decisiones 
por mi 

Tomo mis decis iones, 
acepto el apoyo y 
sugerencias de otras 
personas. 

Quiero las cosas a mi 
manera, no escucho a 
nadie más 

No respetarme a mi 
mismo ni mis derechos 

Respeto mis derechos 
y los de los demás 

No respeto a las demás 
personas 

 
Actúo como un tapete 
para que los demás 
pasen sobre mi 

Soy una persona que 
camino seguro 
 

Soy una persona que 
empujo o hago a un 
lado 
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   Como ser un buen líder en la reunión       
 
Objetivo:  
- Aprenderás lo que se requiere para ser un buen líder en tu reunión.  
- Aprenderás como resolver algunos problemas que puedan surgir en tu 
reunión. 

 

 
Últimamente hemos revisado muchas cosas para prepararte para tu 
reunión. También has aprendido lo que se requiere para ser un buen 
miembro del equipo…  

Pero, y ¿acerca de dirigir  tu reunión? 

 
¿Por qué tenemos que hablar de que tú dirijas una reunión?  

Primero, antes que nada, porque la reunión es sobre ti y para ti. 
Segundo, porque si quieres estar en control de tu vida, tener más 

responsabilidades  y ser exitoso, necesitas desarrollar habil idades de 

líder. Si dejas que las demás personas hagan las cosas por ti, en lugar 
de ser l íder y tomar el control de tu vida…bueno, terminarás haciendo 
lo que otras personas quieren por el resto de tu vida.  
 
Quizás has tenido experiencias parecidas anteriormente. Como en u 
grupo de auto-gestores (personas primero) o tal vez has participado en 
paneles en algunos congresos. Y si no, piénsalo y decide si quieres 
saber más acerca del papel de un líder.  
 

En este caso, te diremos que se trata de ser el responsable  de… 

1.  Llamar al orden en la reunión.  
Dar por comenzada la reunión o el evento, se trata de hacerle  
saber a los miembros que es momento de centrarse en el tema.  
 

2.  Introducir a los miembros del equipo  

 
Presentar a las personas a modo que se identifiquen.  
 
 

3.  Asegurarse que todos sepan el motivo de la reunión, así  

como la agenda.  

 
Cuál es el motivo de reunirse y qué esperan lograr en  
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ésta reunión. 
 

4.  Llevar una agenda o itinerario  

 
Esto agil iza la reunión y nadie se pierde hablando de temas como el 
clima o el tráfico. 
 

5.  Mantener a todos centrados en el tema.  
 

6.  Llevar puntualmente la agenda.  
 
 
Ahora cuando dir ijas una reunión de pocas personas y no una 
conferencia, ten en cuenta que…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay maneras de ayudar a que todos participen  

Si alguien del equipo casi no participa puede haber varias razones:  

- Si se siente nervioso, hazle preguntas sencil las que conteste si o no. 

- Si siente que no le hacen caso, pregúntale directamente y después 

anota lo que dijo.  

- Si parece que no le interesa la reunión, pon en prác tica los consejos 

anteriores. 

Si alguien hace bromas o interrumpe o habla mucho y no deja que 

terminen de hablar o si se pone a discutir. Hay que hacerle saber 

cuándo es correcto que haga chistes y cuando están fuera de lugar sus 

comentarios, hacerle saber que valoras el punto de vista de todos y 

que quieres que todos participen y cedes la palabra a otras personas. 

Si continúan discutiendo puede ignorar un momento sus comentarios y 

dirigir la conversación hacia otras personas.  

 

Si la reunión se ve tensa, ayuda a relajarse un chiste.  
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ANEXO 3. Sesiones del taller “Mi vida. Planeando mi futuro”  

SESIÓN 1: Se trata de mi (introducción al  ta l ler)  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes  comprendan que la 

planeac ión les  ayudará a tomar 

dec is iones importantes que  les 

permit i rá  ser  una  persona única y  

sobresa l iente en la  v ida.  

META 

Los jóvenes  real i zaran  un por tafo l io 

denominado “ l ibro de vida”,  en e l  cua l  

insertaran todas sus ho jas de trabajo,  que i rán 

real izando a lo  largo  de las  ses iones del  ta l ler .   

DESCRIPCIÓN 

  Se les  expl icó  en qué cons is t i r ía  e l  ta l ler ,  expl i cándoles 

que todas las  áreas que se trabajar ían  t ienen que ver  
con el  desar ro l lo  de sus habi l idades para fo rmarse como 
personas autodeterminadas y comprendan  que las 
dec is iones que tomen en sus vidas les permi t i rá  ser  
personas únicas y  sobresal ientes.   

 

  Se real izó  la  presentac ión visual  del  tema “Se t rata de 
mí”,  donde se manejaron preguntas acerca de los  
intereses de cada uno de los  jóvenes,  para que 
comprendieran que cada uno el los es di ferente a los  
demás,  aspec tos que los  hacen ser  personas únicas.   

 

  Al  termino de la presentac ión  se l levó  a cabo una 

dinámica en la  cual:  Se co locaron las s i l las  dando la  
espa lda a la mesa,  y  se les p id ió  que cer raran los  ojos y 
pensaran en las  s iguientes preguntas ¿qué cosas te 
gustar ía  cambiar?,  ¿para qué cosas eres bueno?,  con 
esto  se pretendió  que lo  jóvenes se reconoc ieran a s í  
mismos como personas únicas.  

 

  A lo largo  de la  ses ión,   se ut i l i zaron imágenes que les  
ayudó a representar  sus intereses,  metas y  sueños las  
hojas de trabajo  que conformaran su l ibro  de vida;  
estas imágenes estarán a su  disposic ión a lo  largo  de 
todo el  ta l ler  ya que cont inuamente se añadi rán a  sus 
por tafo l ios.    

 

  Se les  expl icó  a  los  part ic ipantes,  que de e l los  depende  
el  rumbo que tome sus v idas,  ya que,    tendrán que 
asumir  la  responsabi l idad  de sus dec is iones  y  asumir  
las  consecuenc ias que estas puedan tener.   

 

  Por  ú l t imo se real izo una mesa de d iscus ión,  en donde  
se compart ieron las respuestas de cada uno de e l los  con 
el  resto del  grupo con respec to  a este tema.   

MATERIAL Y APARATOS  

 

•    S ín tes is del  tema  

•     Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector  V isua l  
  Presentac ión visual  del  

tema  
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SESIÓN 2: Mis sueños  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes anal izaran está 

pregunta,  ¿cuál  es mi sueño? Y que 

al responderla  notaran la 

importancia de ésta y comprendan 

que esto es lo que va a di r ig ir su 

plan de vida.  

 

META 

 

Que los jóvenes sean capaces de 

ref lexionar y expresar sus sueños y que 

piensen acerca de que,  las decis iones que  

tomen y las metas que se propongan son 

muy importantes, ya  que, los ayudarán a 

estar  más cerca de alcanzar sus objet ivos.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones.   

 

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se les entregó a los jóvenes 

unas hojas con la síntesis del  tema. Para que 

siguieran la presentación.  

  Se hizo la  presentación visual  de l tema 
expl icándoles que son: “Mis sueños”. Dando énfas is  

en los aspectos más relevantes dentro de la  misma, 

algunas diaposit ivas marcarán pausas para real izar 
las act ividades indicadas por el  manual  de 

autodeterminación.  
   Se les entregaron las hojas de t rabajo que  

incluyeron los siguientes puntos:  

1.  Recortar,  pegar, d ibujar o escr ib ir ;  cosas a 

aspectos que descr ibieran lo más 
real istamente posible  cuáles eran sus sueños 

en la vida.  
2.  Preguntas sobre los sueños que las personas 

pueden tener y como y que necesitar ían para 

lograr estos sueños.   
  Mesa de discus ión. A l término de las act ividades se 

compart ieron y  p lat icaron las respuestas de cada 

uno de el los con el  resto del  grupo para l legar a 
conclusiones sobre la  importancia de este tema.  

 

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 3. Mis interese, habilidades y preferencias  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes anal izaran y 

comunicaran las cosas que les 

gustan hacer (sus intereses) y las  

cosas que hacen b ien (sus 

habi l idades, así como sus 

preferencias.  

META 

Los jóvenes  serán capaces de ident i f icar,  

que sus intereses,  habi l idades y 

preferencias son importantes para   

ayudarles a planear las cosas que  quieren 

en las d iferentes áreas de su v ida.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones.   

DESCRIPCIÓN  

 

  Act ividad de apertura: Se les entregó  a  los jóvenes 

unas hojas con la síntesis del  tema. Para que 
siguieran la presentación.  

  Se l levo a cabo  la presentación visua l del  tema 

expl icándoles que son: “Mis intereses, habi l idades y 
preferencias”, dando énfas is  en los aspectos más 

relevantes; dentro de la misma algunas diaposi t ivas 

marcaban pausas para real izar las act ividades 
indicadas por e l manual de autodeterminación.  

  Se les entregó las  hojas de t rabajo que  incluyen 

los s iguientes puntos:  
1.  Encerrar una serie  de dibujos o palabras que se 

relacionan: con su comida y música favorita , e l t ipo 
de pel ículas que les gusta ver ( intereses),  etc.  

2.  Encerrar o escr ibi r a lgunas cosas que les gustan 

acerca de el los mismos.  
3.  Anotar  habi l idades que t ienen y otras que les 

gustar ía aprender (Todo esto lo rea l izaron  de 
manera individual) .  

  Mesa de discus ión. A l término de las act ividades se 

compart ieron y  comunicaron las respuestas de 

cada uno de e l los con el resto del  grupo.  
  Cierre: Por últ imo se real izaron preguntas de 

comprensión  acerca del tema expuesto que los  

l levó a la ref lexión de que los intereses, habi l idades 
y preferencias deben de tomarse en cuenta para 

tomar decis iones que les permita planear las 

di ferentes áreas de su v ida.   
 

 
 

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz 

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 4: Mis apoyos  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes reflex ionaran cua les son 

su fortalezas y debi l idades y 

considerarán ¿qué son los apoyos? Y 

cuáles son los t ipos de apoyos que 

los podrán ayudar en sus debi l idades 

para lograr una mayor autonomía.  

 

META 

Los jóvenes serán capaces de reconocer 

que las forta lezas son aquel las cosas en las 

que son buenos, como las habi l idades y 

cual idades que cada uno t iene. As í como 

entender que las l imitaciones no son 

barreras para no hacer las cosas,  ya que 

podrán hacer uso de apoyos para superar 

sus l imitaciones y lograr una mayor 

autonomía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones   

DESCRIPCIÓN: 

•  Act ividad de apertura: Se  real izó una l luv ia de 

ideas para monitorear sus conocimientos acerca de 

este tema, se les entregó las hojas con la  síntesis  del  

tema. Para que s igan la presentación.  

•  En la  presentación visual  de l tema  se 

retomaron las ideas anter iores y se les expl icó que 

son: “Mis apoyos” y lo di ferentes apoyos que hay para 

di ferentes c ircunstancias de la  vida.  

•  Dinámica: Se formaron  dos equipos para jugar 

ahorcados  donde tuvieron que descubrir  las palabras: 

cual idades y discapacidad,  argumentando sobre  cada 

una de e l las.    

•  En  sus hojas de t rabajo se les plantearon 

situaciones hipotét icas, en donde tenían que anal izar 

que s ituación era más favorable con o s in apoyos y 

consist ió en que los jóvenes de una l ista de apoyos 

seleccionaran el más apropiado para cada persona 

dependiendo la situación.   

•  Ref lex ión de c ierre: Los jóvenes comprendieron 

que las l imitaciones no son barreras para no hacer las 

cosas, ya que podrán hacer uso de apoyos para 

superar sus l imitaciones y lograr una mayor 

autonomía.  

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 5: Recursos de la Comunidad  

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes reconocerán e 

ident i f icaran  cua les son los recursos 

que su  comunidad les ofrece.  

 

META 

Los jóvenes harán uso de todos los 

recursos que su comunidad les ofrece 

ident i f icando y  eva luando cual  es la  mejor 

opción según para las act iv idades que 

quieran real izar.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

 

DESCRIPCIÓN 

  Lluvia  de ideas: Se lanzó a l a ire la pregunta 

¿Alguien t iene idea de que son los recursos de la  
comunidad?, se les p id ió que dieran  e jemplos y los 

anotarán en el  p izarrón.  .  
  Se les entregó  a los jóvenes la síntesis del  tema. 

Para que s iguieran  la presentación  

  Se l levó  a cabo  la presentación visual del  tema 

“recursos de la comunidad”,  retomando sus ideas, 

se logró que los jóvenes reconocieran todos  los 
recursos que hay en su comunidad y a cua les 

tenían acceso para anal izar poster iormente  cuales 
les ser ían de ut i l idad para las di ferentes 

problemáticas que les pudiera presentar en las 

di ferentes áreas de su v ida.  
  Se les entregó  las hojas de t rabajo que  tuvier on 

que rea l izar en forma individua l,   en las cuales se 

les pedía que ident i f icaran  la mejor opción de 
acuerdo a las si tuaciones p lanteadas por e jemplo: 

¿Si quiero tomar un autobús al  centro comercia l 
debo de i r a? a) una farmacia b) una parada de 

autobús c) una cl ínica,  etc.    

  Mesa de discus ión. A l término de las act ividades se 

compart ieron  las respuestas de cada uno de el los 
con el  resto de l grupo. Mencionando el  uso  que 

hacen de los recursos que t ienen dentro de la 
comunidad universitar ia.   

 

 

 

 

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

  Plumones 

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Pizarrón 

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 6: Mi círculo de apoyo: las personas que lo conforman  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

 

Los jóvenes ident i f icarán a la  gente 

que conforma su cí rculo de apoyo y 

consideraran lo que pasa en una 

reunión de planeación ident i f icando 

quienes estarán presentes.  

 

META 

Los jóvenes se den cuenta que para 

empezar a p lanear cosas para su vida, 

necesitaran un circulo de personas que se 

interesen por el los; es decir personas que 

puedan escuchar sus ideas y dar 

retroal imentación mientras se proponen 

nuevas metas para su vida y que los 

ayuden a alcanzar sus objet ivos; 

ident i f icaran a los miembros de su cí rculo 

de apoyo d iferenciando e l área de su vida 

en la que entra cada una de e l las y los 

puede ayudar: amigos,  famil ia,  grupo de 

comunidad y  vecinos.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones   

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se les entregó a los 

jóvenes unas hojas con información concreta del  

tema. Para que s iguieran  la presentación.  
  En la presentación visual  de l tema: “Mi cí rculo de 

apoyo: las personas que lo conforman”,  se habló 

de algunas razones para hacer una reunión de  
planeación ta les como eva luar los logros que los 

jóvenes han alcanzado propuestos en reuniones 

pasadas, para hacer cambios en su p laneación s i 
sus metas cambian y para hacer planes en 

di ferentes áreas de su v ida tales como: trabajo, 
vivienda, d iversión y recreat ivas,  re lac iones 

personales, aprendiza je, comunidad, transporte,  
salud y economía.  

  Se les entregó otra hoja que tenía como t í tu lo “mi 

ci rculo de apoyos” en la cual e l los tuvieron  que 

ident i f icar a las personas que t ienen como apoyo 
en las d iferentes áreas de su v ida, ( trabajo,  

amigos, vecinos, grupo o comunidad y famil ia).  
  Discusión: Por últ imo se discut ió que los apoyos 

los neces itamos todos para real izar las cosas 

mejor ,  as í como entender que las l imitaciones no 

son barreras para no hacer las cosas,  ya que 
podrán hacer uso de apoyos para superar sus 

l imitaciones y lograr una mayor autonomía.  

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Ti jeras  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 7: Tomando decisiones ¡¡DO IT (Hazlo)!!  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los  jóvenes aprenderán los pasos a 

seguir para tomar una decis ión y 

reconocerán la  importancia de estas 

en su vida; comprenderán que hay 

decis iones  que pueden ser hechas 

por el los mismos y en  otras 

requer irán apoyo, para lograr sus 

objet ivos.  

META 

Los jóvenes aprenderán e l proceso de toma 

de decis iones y lo repl iquen en sus 

decis iones futuras,  en aspectos importantes 

en las d iferentes áreas de su v ida y con la 

mayor autonomía pos ible .   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se plat icó un poco acerca 

de que importancia creían que t ienen este tema.  
  Se dio la presentación v isual  de l tema 

“Decisiones”,   en donde se les comunicó la 

importancia que impl ica el tomar decis iones y 
asumir   las responsabi l idades que cada acción 

t iene en nuestra vida.  

  Se les entregó a los jóvenes unas hojas con la 

síntesis del tema. Para que siguieran la 
presentación,  también se les d io una hoja con 

una ser ie de pasos que les faci l i tar ía este proceso 
DO IT! , y otras de t rabajo; en donde se les pedió  

que de una l ista  de decis iones sobre act iv idades 

cot id ianas o posibles p lanes a futuro   e l ig ieran 
las decis iones que puedan tomar  por el los 

mismos, las que puedan tomar con un poco de 
ayuda o las que puedan tomar con un poco de 

ambos.  
  Ejerc ic ios.  Una vez concluida la  act iv idad anter ior 

y después de tener la  mesa de discusión, se 

sol ic itó un voluntar io y se le pedió  que def iniera 

un problema, proyectándolo en el pizarrón, para 
que de forma grupa l se le  apoyará a resolverlo de 

acuerdo al proceso de toma de decis iones DO IT.  
   F ina lmente cada uno de e l los definió su problema 

y de manera indiv idual  lo resolvieron en sus hojas 

de t rabajo.  

  Por últ imo se rea l izó  una reflexión acerca de  la  

importancia que t ienen las decis iones en la vida 
de las personas.  

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

  Plumones 

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Pizarrón 

  Proyector  Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 8: Aprendiendo a establecer Metas  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

 

Los jóvenes reconocerán ¿qué es una 

meta? Y comprenderán  que esta les 

ayudara a  p lantearse las cosas que 

quieren en la   vida.  

 

 

META 

 

Los jóvenes serán capaces de establecerse 

metas y objet ivos centrados en sus 

capacidades y habi l idades argumentando de 

manera coherente lo que deben hacer para 

alcanzarlos, tomando en cuenta los apoyos 

que requieren.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

 

  Act ividad de apertura: Se rea l izó un repaso de la  

ses ión anter ior  especí f icamente los pasos de DO IT.  

  Se les entregó a los jóvenes unas hojas con 

información concreta del tema. Para que siguieran 
la presentación.  

  En la presentación visual  de l tema “Aprender a 

establecer Metas”, se les expl icó que las metas les 

permite tomar decis iones importantes para guiar el 
rumbo de sus vidas. Se les expl icó que para lograr 

estas metas también se t ienen que plantear 
objet ivos los cua les le  ayudarán a alcanzar estas 

metas.  

  Al término de la presentación  se les entregó  una 

hoja de trabajo en donde se p idió que tomaran una 
decis ión y que esta la  conviertan en una meta. Una 

vez concluido esto se les entregó la hoja de DO IT, 
la cuál tuvieron que resolver de manera indiv idual .  

  Final izando con una d iscusión acerca de las metas 

que cada uno de los part ic ipantes decidió 

establecerse y expl icando que pasos van a seguir  
para lograr alcanzar esa meta  tomando en cuenta 

si necesitan apoyos y cuales requieren.  

 

 

 

 

 

MATERIALES Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 9: El igiendo tomar decisiones  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

 

Los jóvenes elegirán un área de su 

vida en la cual  neces iten  tomar una 

decis ión.  

  

META 

 

Los jóvenes ident i f icaran que a lo largo de 

su vida tendrán que tomar decis iones 

importantes en las di ferentes áreas de su 

vida y argumentarán de que manera pueden 

solucionar las.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones   

DESCRIPCIÓN  

  Act ividad de apertura: Se rea l izó una l luvia  de 

ideas acerca de que decis iones importantes tenían 
que tomar los jóvenes en ese momento de sus 

vidas y como las lograr ían.  
  En la presentación visual  de l tema “e l ig iendo 

tomar decis iones”, se real izó un repaso de los dos 

temas anter iores haciendo énfasis en como se 

plantean las metas y haciendo un reconocimiento 
de las di ferentes momentos de su v ida. Se 

retomaron las respuestas de los jóvenes en la 
l luv ia de ideas y   

  Se les entregaron unas hojas de t rabajo,  con 

preguntas sobre decis iones importantes en los 
di ferentes momentos de la  vida, las cua les  les 

ayudaban a reflexionar acerca de que decis ión 

importante debían  tomar en ese momento.  
  Ejerc ic ios.  Una vez concluida la  act iv idad anter ior 

y después de tener la  mesa de discusión se 

real izó una ref lex ión sobre la  importancia que 
t ienen las decis iones en los d i ferentes momentos 

de la  vida considerando las consecuencias que 

estas t ienen.     

MATERIALES Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 10: Trabajo  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes cons ideran  las cosas 

que les  gustar ía  hacer en un 

trabajo, tomando como referentes a 

sus habi l idades e intereses.   

 

META 

Los jóvenes serán capaces de tomar una  

decis ión y plantearse objet ivos re lacionados 

con el  área trabajo, tomando como 

referencia sus intereses y  habi l idades para 

desempeñarse lo más ópt imo pos ib le y con 

el menor apoyo posible.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se les entregó a los jóvenes 

unas hojas con la síntesis del tema. Para que 

siguieran la presentación  
  En la presentación visual  de l tema “t rabajo”, se les 

expl icó  que el  trabajo es una de las áreas más 

importantes de su vida, ya que, impl ica tener los 

medios económicos para logar  la independencia y 
una buena cal idad de vida.  

  Se les entregaron sus hojas de t rabajo donde de 

forma indiv idual  se les pidió:  
1.  Encerrar las cosas que les gustar ía hacer en un 

trabajo, el horario en el que les gustar ía trabajar,  

tomando en cuenta sus intereses y habi l idades.  
2.  Encerrar o escr ibi r una l ista de a lgunos t ipos de 

trabajo, los que pudieran ser interesantes o que 
les pudiera gustar real izar , desde t rabajar con sus 

manos, t rabajar en una oficina, t rabajos en los 

que tengan que ayudar a otras personas o t rabajos 
en los di ferentes campos que hay.  

3.  Recortar,  dibujar o enl istar  trabajos que les 
gustar ía desempeñar.   

4.  Compart ir con sus compañeros sus trabajos 
anter iores y plat icar las cosas que les gustaban de 

esos t rabajos y las cosas que no les gustaban 

sobre dicho trabajo.  
  Ejerc ic ios grupa les. Se proyectó en e l p izarrón los 

pasos del  proceso de DO IT y se sol ic itó un 

voluntar io para que entre todos lo ayudarán a 
resolver su problema sobre e l trabajo que desea 

tener.  

  Mesa de discus ión. Se discut ió cada caso ayudando 

a los jóvenes ha ref lex ionaron sobre lo que 
necesitan para conseguir e l trabajo que desean.   

 

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

  Plumones 

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Pizarrón 

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 11: Vivienda 

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes tomarán una decis ión y 

establecerán una meta relac ionada 

con vivienda, donde  expresen sonde 

les gustar ía  vivi r y las habi l idades de 

vida d iar ia que requieren para tener 

éxito.  

 

META 

 

Los jóvenes serán conscientes que para 

vivi r de forma independiente requiere de 

habi l idades de v ida diar ia que t ienen que 

aprender,  tomando las medidas de 

segur idad pert inentes,  para ser lo más 

autónomos pos ib les.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo,  y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se les entregó a los 

jóvenes unas hojas con información concreta del  

tema. Para que s iguieran la presentación.  
  Se expuso de manera oral  e l  tema “vivienda”,  

real izando una l luv ia de ideas acerca de las 

habi l idades que se requieren para v iv ir  de 

manera independiente como son: las habi l idades 
diar ias, lo que les gustar ía hacer en casa, el  

t ipo de lugar en donde les gustar ía viv ir ,  y s i  
desean vivir  solos o con a lguien más.  

  Se les hizo hincapié sobre las cosas que debe 

hacer en caso de emergencia y en las 

habi l idades en las cuales necesitaran  
entrenarse para lograr la más independencia 

posib le.   
  Cierre: Se real izó después de una d iscus ión,  

una reflexión en donde se planteo que hay 

muchas cosas que podrán hacer e l los mismos y 

otras en las que requerirán de a lgún t ipo de 
apoyo, pero que no hay barreras que les pueda 

impedir  rea l izarse en este sent ido.  

MATERIALES Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 12: Aprendizaje  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes reconocerán que existen 

aspectos de su v ida en los que 

t ienen que entrenarse para lograr 

una mayor autonomía.  

META 

Los jóvenes tendrán la  oportunidad de  

tomar  una decis ión y proponerse una meta  

de vivienda en base a sus conocimientos 

obtenidos de esta, argumentando de 

manera coherente lo que necesitan 

aprender de acuerdo a sus neces idades y 

así mejorar su cal idad de vida.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se rea l izó una l luvia  de 

ideas acerca de que act iv idades les gustar ía  

aprender.  
  Se les entregó a los jóvenes la  s íntes is  de l tema. 

Para que s iguieran la presentación  

  En la presentación visual  de l tema “Aprendizaje”,  

se les expl icó que es una parte importante que  
les si rve de ayuda para ser personas 

autodeterminadas en las d i ferentes áreas de sus 
vidas; y donde hay act iv idades y cosas que 

necesitan aprender para desempeñarse mejor 

dentro de la  sociedad como adultos 
independientes.  Como pueden ser áreas: de 

diversión, t iempo l ibre, t ransporte,  sa lud, 
relaciones personales,  v iv ienda, entre otras áreas.  

  Se les entregó las hojas de t rabajo donde se les 

preguntó que habi l idades les gustar ía aprender 

para el t rabajo y para la vivienda.  
  Después se real izó una mesa redonda donde se 

retomo y d iscut ió l luvia de ideas sobre las 

habi l idades que necesi tan aprender para las otras 
áreas de su v ida.  

  Ejerc ic ios grupa les. Se proyectó  en e l p izarrón los 

pasos del  proceso de DOIT y se so l ic i tó un 
voluntar io para entre todos ayudarlo a resolver su 

problema sobre lo que desea aprender para 

determinada área de su vida.  
  Ref lex iones.  Se destacó que es importante 

siempre estar  aprendiendo cosas nuevas para 

resolver de la  forma más ópt ima las di f icultades 
que se presenten en las d i ferentes áreas de la 

vida.   

 

 

 

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

  Plumones 

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Pizarrón 

  Proyector  Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 13: Relaciones personales  

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Los jóvenes reflex ionaran que cosas 

son importantes en sus re laciones 

personales, ya que, anal izaran como 

estas, están involucradas en cada 

área de su vida   

 

META  

Los jóvenes  establecerán re lac iones 

personales duraderas,  ya que, se 

comunicaran fáci lmente y valoraran la  

importancia que estos t ienen en su vida.  

Así  mismo  tomaran una decis ión y 

establecerán una meta relac ionada con  sus 

relaciones personales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

 

  Act ividad de apertura: Se sondeo acerca de cómo 

estaban las relaciones personales en ese 
momento.  

  Se les entregó a los jóvenes unas hojas con 

información concreta del tema. Para que siguieran 
la presentación.  

  En la presentación visual  de l tema, se les  p idió 

pensar sobre sus relac iones personales.  

  Ref lex ionaron acerca de que si  son capaces de 

mantener buenas re lac iones socia les en los 
di ferentes c írculos socia les como son: los amigos,  

la fami l ia , compañeros de v iv ienda, de  trabajo, 
de pareja,  y  con profesionales de su círculo de 

apoyo.   
  En sus hojas de trabajo tuvieron que eleg ir  ante 

una ser ie de opciones dependiendo su forma de 

ser , e l ig ieron la opción que más se apegó a su 

situación actual .  
  Finalmente fue necesario seguir  pract icando el 

proceso de DOIT, pero ahora con la problemática 

de este tema.  
  Cierre: Se les invi tó a plantearse metas y f i jarse 

objet ivos, ya sea, a corto plazo como: organizar 

sal idas con sus amigos o largo plazo como: 

planear casarse o v ivir  de forma independiente.  

  

MATERIALES Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 14: Actividades Comunitarias y Transporte  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes  tomaran  una decis ión y 

se plantearan un objet ivo para las 

act iv idades comunitar ias incluyendo 

el tema del  transporte.  

 

META 

Los jóvenes organizaran y part ic iparan en 

act iv idades comunitar ias de manera 

independiente, haciendo uso de los 

recursos que su comunidad les ofrecen y 

ut i l i zaran e l t ransporte de rutas conocidas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se les ent regó a los 

jóvenes,  hojas con información concreta del  

tema. Para que s iguieran la presentación  
  En la presentación visual  de l tema “Act iv idades 

comunitar ias y t ransporte” se les expl icó a los 

jóvenes  que existen act iv idades que la 
comunidad ofrece como:  part ic ipar en alguna 

comunidad rel igiosa, pertenecer a un grupo 
deport ivo, part ic ipar en act iv idades recreat ivas 

etc. Destacando que las act iv idades comunitar ias 

están conectadas entre las d i ferentes áreas de su 
vida tocando también la importancia que t ie ne  e l 

uso del  transporte.  
  Todo lo anter ior  se p lat icó en una mesa de 

discus ión de forma grupa l.   

  Ejerc ic io grupal . Se les p idió que organizaran la 

act iv idad recreat iva para s iguiente semana.  

Tomando en cuenta los pasos de DOIT.  
  Ref lex iones.  Se reflexionó acerca de la  

importancia que t iene el saber ut i l izar e l 

transporte públ ico para di r ig irse a algún lugar.   

 

 

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

  Plumones 

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Pizarrón 

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

SESIÓN 15: Comunicación efectiva  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes comprenderán que 

comunicar un mensaje es más que 

hablar , es t ransmit i r sent imientos,  

emociones, ideas,  pensamientos y  

necesidades. Además aprenderán 

t ips para ser personas asert ivas.  

META 

Los jóvenes aprenderán a expresar sus 

ideas,  ideas, pensamientos, y necesidades 

de manera clara,  d irecta en e l t iempo y 

lugar adecuados, haciendo uso de l lenguaje 

corpora l y comunicándose de manera 

efect iva.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones   

DESCRIPCIÓN 

 

  Act ividad de apertura: Se les  preguntó cua l 

cre ían que es la  forma más efect iva de 

comunicarse.   
  Se les entregaron  hojas con la síntesis del  tema. 

Para que s iguieran la presentación  

  En la presentación visual  de l tema “Comunicación 

efect iva.  En la  cua l se les dejó claro que cada vez 

que toman un decis ión están planeando su v ida, 
que cuando esta decis ión se transforma en una 

meta a alcanzar se cont inua planeando y que aún 
cuando se requiere de apoyos, se está p laneando.  

  Se les re itera que muy importante y necesario 

saber comunicarse; que lo pueden hacer de 

di ferentes formas de forma: escr ita , manual ,  con 
dibujos o por medio del lenguaje corpora l.  

  Se buscó que las personas desarrol laran su 

conducta asert iva, es decir  que sean capaces de 
hablar por si  mismos, con confianza y 

asegurándose  de que los demás escuchen lo que 

piensan,  dejando a un lado las conductas 
agresivas y no asert ivas.  

  Se les entregó un test  de Asert iv idad pa ra sacar 

el perf i l  de asert ividad de cada part ic ipante.  
  Cierre: Se compart ieron los resul tados obtenidos 

por el  test haciendo comentarios sobre el  est i lo 

de comunicarse de cada uno de los part ic ipantes 
y sobre las conductas que habr ía que modif icar .

  

MATERIALES Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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 SESIÓN 16: Planif icando mi reunión exitosa  

OBJETIVO DE LA SESIÓN   

Los jóvenes aprenderán lo que se 

necesita  para ser un miembro 

efect ivo de un  equipo y los cuatro 

pasos para p lani f icar  una reunión 

exitosa.  

META 

Los jóvenes serán capaces de p lani f icar , 

organizar y d ir igi r una reunión de manera 

exitosa, ya que, sabrán cuando es momento 

adecuado para comunicarse o ceder la 

palabra a otro miembro. Harán un buen uso 

de los cuatro pasos para p lani f icar  una 

reunión exitosa.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones  

DESCRIPCIÓN 

 

  Act ividad de apertura: Se rea l izó una  l luvia  de 

ideas acerca de lo que necesitar ían si  quisieran 

l levar a cabo una reunión por e jemplo una 
conferencia.   

  Se les entregó a los jóvenes unas hojas con 

información concreta del tema. Para que siguieran 
la presentación  

  En la presentación en visual del  tema 

“Plani f icando mi reunión exitosa” se les expl icó  
las reglas para l levar a cabo una reunión exi tosa. 

Expl icándoles que necesitar ían tener una act itud 

posit iva e ir  preparados con la información sobre 
el tema del  cua l quisieran hablar.  Porque 

f ina lmente el los guiaran la reunión.  
  Se les expl icó los pasos para organizar una 

reunión exitosa y  se real izó un ejercicio grupal,  

donde se les pidió que trasladaran todo lo 

expuesto a una si tuación rea l.   
  Ref lex iones.  Los jóvenes se dieron cuenta de lo 

importante que es i r preparados para una reunión 

y más cuando se trata de su proyecto de v ida,  ya 
que  impl ica una  organización minuciosa  para 

que sea exitosa.   

 

 

MATERIAL Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema  

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

  Plumones 

•    Reco rtes 

•    Pegamentos  

  Pizarrón 

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  
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SESIÓN 17: ¿Cómo ser un buen líder?  

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Los jóvenes aprenderán lo que se 

requiere para ser un buen l íder en su 

reunión y como resolver algunos 

problemas que puedan surg ir  en ese 

momento.  

META 

Los jóvenes serán capaces de d ir igi r su 

reunión de planeación, teniendo presentes 

conductas asert ivas,  no tendrán di f icultad 

de expresar lo que piensan y s ienten, 

logrando que los demás los escuchen y 

respeten su punto de vista .  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hojas de t rabajo, notas de campo, y eva luaciones   

DESCRIPCIÓN 

  Act ividad de apertura: Se rea l izó un repaso del 

tema de comunicación efect iva, ya que para ser un 

buen l íder en la reunión exi tosa, será necesario  
contar con habi l idades para comunicarse de forma 

efect iva y mostrar conductas asert ivas.   

  Se les  entregó a los jóvenes unas hojas con 

información concreta del tema. Para que siguieran 
la presentación.  

  En la presentación visual  de l tema “Como ser un 

buen l íder”,  se trataron los puntos para ser un 
buen l íder y d ir igi r de manera adecuada la reunión, 

como son: 

1.   L lamar al  orden en la  reunión.  
2.  Introducir  a los miembros de l equipo  

3.  Asegúrate de que todos sepan e l mot ivo de 
la reunión.  

4.  Llevar una agenda o it inerar io  

5.  Mantener a todos centrados en el  tema.  
6.  y Llevar puntua lmente la agenda.  

  Por últ imo de forma grupa l se real izó un rol l -play 

en donde se e l igió a un miembro del grupo para 
que fuera el l íder  y real izar d icha reunión.  

  

 

MATERIALES Y APARATOS 

 

•    S íntesis del tema 

•    Hojas de trabajo  

•    Lápiz  

•    Recortes  

•    Pegamentos  

  Proyector Visua l  

  Presentación v isua l 

del tema  

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

Anexo 4. Diario de campo  

Sesión 1  

Se trata de mi  Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿Qué te gusta hacer?  ML:  i r  a l  cine,  a restaurantes a centros 

comercia les  

JS:  t rabajar  

JO:  estar con mis amigos, mi novia ,  jugar fútbol  

con los “ lobos”  

CA: trabajar en el  papalote, jugar futbol , usar la  

computadora  

PI: Negociar,  ingenier ía en audio y video, a lgo 

administrat ivo.   

AN:  jugar basquetbol,  estar con mis amigos.    

¿Qué te gusta comer?  CA: espagueti  

ML: brócol i ,  ensa lada, frutas, sopa de lentejas  

JS: pizza y hamburguesas  

AN: sopa 

MI: milanesa  y coca  

PI: comida árabe, i ta l iana y la taquiza.  

 

Sesión 2.  

¿Cuál  es mi sueño? Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿Qué t ipo de trabajo te 

gustar ía hacer? 

MA: En la  bibl ioteca pegando et iquetas  

JS: En el  Dave & Buster  

JO: En mensajer ía y ayudar a buscar objetos. 

También me gustar ía  manejar un equipo de 

futbol .  

CA:  asistente de maestro 

PI: ingenier ía , administración, organización  

AN: recepción 

¿En dónde te ves 

viviendo? 

JO. En Europa, viv iendo con una pareja en un 

departamento o casa con cancha de futbol  
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ML:  en mi casa con mi famil ia  

AN: En un depa con mi fami l ia  

PI: Manaus en la  jungla o en México  

CA: ahora con mi fami l ia pero en un futuro en 

una depa 

¿Con quién les gusta 

estar? 

AN:  Con mi famil ia  

ML:  con la famil ia  

JO: con mi novia y mis amigos  

PI:  con mi hermana y cuates  

¿Casarse? La supervisora les descr ibió una boda y t odos se 

muestran emocionados menos AN y ML, les 

menciona la idea de tener hi jos y di jeron que si  

les gustar ía   

Conclus ión: Todos t ienen muchas cosas en común desde e l t ipo de comida 

que les gusta o las act iv idades que les gusta real izar por e jemplo: tener  

dinero,  via jar , viv ir independiente etc.   

 

Sesión 3  

 Mis intereses,  habi l idades 

y preferencias  

Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿Cuál  es la  comida que 

más les gusta? 

MI:  La pizza, los tacos y las hamburguesas  

MA:  Hamburguesas, papas, tacos, pol lo, 

chocolate, fresas.  

PI:  Pizza, he lado, espagueti , tacos, ensalada, 

hamburguesa y pol lo fr i to.  

JO:  Hamburguesa, p izza y pol lo  

TO : Helado, fresas y tacos  

JS:  Hamburguesa, pizza, he lado, tacos, pol lo,  

papas, chocolates, fresas.  

CA :  Espaguet i,  pescado, papas, fresas y 

chocolate.  

AN:  Hamburguesa, papas, fresas, chocolate,  y 

helado.  

¿Cuál  es su música AN: regeé, y pop en español.   
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favorita  CA:  rock and rol l ,  Clásica,  sa lsas y pop  

JS:  rock and ro l l ,  jazz, blues,  c lás ica pop, 

reggeaton y sa lsas  

TO:  pop, banda y  reggeaton 

JO: de todo 

PI: pop y e lectrónica  

MA: rock and rol l ,  jazz, country,   pop y 

reggeaton 

MI: Clásica y pop    

¿Qué t ipo de pel ículas le 

gustan? 

CA: Comedia, aventura y c iencia f icc ión  

MA:  romance 

PI:  Aventura, mister io, ciencia  f icción, terror  y 

musicales  

MI:  aventura,  c iencia f icción y terror  

AN:  romance y musica les  

TO : romance, drama y terror  

JO:  aventura, ciencia  f icción, terror y mister io.  

JS:  de todas 

Se comentaron sus respuestas y se dieron cuenta que sus gustos e intereses 

son parecidos pero cada uno es único,  ya que, no todas sus respuestas eran 

idént icas a otro s iempre había d i ferencias.  

¿Qué cosas les gustan 

acerca de ustedes?  

En genera l sus respuestas estaban enfocadas a 

que eran buenos amigos, buenos con los niños, 

pueden usar la computadora son fe l ices. Por 

otro lado les molestan ser tratados como niños y 

la violencia .  

¿Cuáles son sus intereses?  MI:  tocar la  f lauta, e l viol ín y hacer pesas.  

AN:  ba i lar,  trabajar y jugar básquetbol.   

TO:  pat inar , estudiar y tomar piña colada.  

CA :  trabajar en el  papalote, jugar fútbol , y 

tener amigos.  

MA:  tener amigos,  y t rabajar   

PI:  trabajar , via jar,  y tener un departamento.  
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JS:  t rabajar en e l papalote, tener amigos,  y 

tener un departamento.  

¿Cuáles son sus 

habi l idades? 

JO: jugar, fútbol,  hacer b ien mi t rabajo,  y  ser 

buen novio.   

JS: soy bueno en mi t rabajo, l lego puntual , soy 

respetuoso con los je fes y soy buen amigo,  

además de cocinar bien.  

PI: se ut i l i zar  muy b ien la computadora, y hago 

bien mi t rabajo.   

CA: soy atenta,  amigable y juego b ien fútbol .  

TO: actuando y cocino bien.    

AN: acomodando si l las y jugando básquetbol .  

MI: cantar , tocar la f lauta y el  viol ín además de 

contar chistes .   

 

Sesión 4 

Mis apoyos Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿Qué son los apoyos?  PI:  Dar retroal imentac ión 

JO:  Algo que te puede ayudar  

CA: algo que necesitamos, como usar lentes para 

leer bien 

ML: hacer la  cosas por mi mismo, hacer las 

cosas b ien 

¿Qué son las forta lezas?  

 

 

 

Menciona ejemplos de 

estas 

CA:  Las cosas que haces b ien, que no 

necesitamos ayuda para hacer las cosas que 

hacemos bien 

JO: estar seguros  

JS: rasurarse  

CA: convivi r con las personas  

PI: amar 

MI: tocar la f lauta  

ML:  Tejido 

JD:  en el  Tae wan do y tocando e l p iano  
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¿Qué son las l imitaciones?  

 

 

 

Menciona ejemplos de 

estas 

CA: Las cosas que se nos di f icultan o no 

podemos hacer y por eso necesi tamos de ayuda 

para hacerlas.  

CA: A veces necesitamos apoyos para tomar las 

decis iones correctas.  

JO:  Hablar  de c iertos temas y el autocontro l  

CA: Apoyo para mi arreglo personal  y vest irme 

de forma bien dependiendo la situación.  

PI: Para seguir indicaciones  

JD: Necesito apoyos para la  clase de nutr ic ión, 

pero ya no necesito tantos apoyos como cuando 

era niño.  

AN:  Apoyo para comunicarme y que me ent ienda  

¿Qué te ayuda a hacer las 

cosas b ien? 

 

 

La supervisora les 

muestra todos los apoyos 

que t ienen en e l salón  

JS: Seguir  los pasos  

JO: Alguien que me l lame la  atención  

CA: Los cuates t ienen capacitación cont inua  

¿Qué es el  apoyo? JS: Jorge me animaba para seguir  corr iendo por 

que estaba cansado 

PI: Apoyo en el  trabajo: tar jet itas para checar la  

puntual idad 

CA: Para despertarme necesito a larmas  

JO:  María Rosa me apoyo cuando entre  a 

trabajar  en informes porque se me olvida a 

dónde tenía que l levar las cosas y el la me hizo 

et iquetas de colores para que ident i f icar a que 

lugares se tenían que l levar las cosas.  

Los apoyos nos ayudan a superar nuestras l imitaciones  

 

Sesión 5 

Recursos de la comunidad   

¿Alguien sabe qué son los CA: Son las cosas que podemos ut i l izar como los 
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recursos de la comunidad?  

 

 

*Se les expl ica que los 

recursos de la comunidad 

pueden ser lugares, 

servicios,  apoyos y 

personas que están a 

nuestro alcance para 

ayudarnos a superar 

nuestras l imitac iones.  

apoyos para que nos faci l i ten las cosas.  

JS: Los hospita les,  porque cuando estamos 

enfermos vamos ahí  para que nos curen.  

 

 

 

 

Si  quiero un l ibro 

prestado para leer debo i r 

a: 

*Se hace énfasis en la  

palabra prestado 

 

 

Si  estoy enfermos debo i r 

con: 

 

Si  quiero conseguir  un 

trabajo debo i r con:  

 

 

 

 

Si  me cuesta trabajo ver 

las cosas o leer que 

necesito:  

 

 

JD: A una t ienda de l ibros  

JS: A la b ib l ioteca  

JO:  Se lo podemos pedir  a un amigo  

 

MA: Al doctor  

 

 

CA: Con Glor ia Burgos (Es la persona encargada 

de ayudar a los jóvenes a conseguir  trabajo en el 

programa “Construyendo Puentes” CAPYS -UIA) 

JS: Con personas que conozco amigos, famil iares  

 

 

PI: Ir con el  doctor que se encarga de curar los 

ojos.  

TO:  Usar lentes como yo  

¿Qué otros recursos 

ident i f ican en e l salón de 

clases? 

MA: Yo neces ito este aparato para escuchar 

(aparato audit ivo)  

ML: Yo también tengo uno 

CA:  La tabla que le  hizo Mar ía Rosa a AN para 

que le  entendamos mejor cuando se comunica 

con nosotros (AN t iene di f icultades para hablar  y 
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la tabla es un apoyo con imágenes en la cua l AN 

señala las cosas que quiere comunicar como ir a l 

baño, pedir la  hora,  sa l ir  del  sa lón, comer, ir  a 

trabajar  etc…)  

JO: El  proyector , e l p izarrón  

JS:  Las personas que vienen a hacer su serv ic io 

socia l,  las supervisoras  

¿Y cuá les son los recursos 

que t ienen dentro de la 

universidad? 

PI:  E l  banco 

TO: El t ransporte de la ibero 

ML:  La b ib l ioteca  

CA: La l ibrer ía Gandhi  

JO: El  servicio médico  

TA: Las computadoras  

JD: El  trébol o e l cubo (área de comidas)  

Quién nos puede dar un 

ejemplo de los recursos 

que hay cerca de su casa  

PI: Un Superama 

CA: Una cancha de futbol  

JD: Un club deport ivo  

JO:  Un doctor  

 

Sesión 6 

Mi cí rculo de apoyo: las 

personas que lo 

conforman 

Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿Qué quieres hacer 

cuando seas grande? 

JS:  Seguir trabajando 

JO:  Ser pi loto de aviación, trabajar en Wall  Mart  

o manejar un grupo de futbol  

CA:  trabajar en el papalote, v iv ir  independiente, 

seguir so ltera y apoyar en e l kinder Pir ineos.  

ML:  via jar  y estar  en hoteles,  vivi r en monterrey 

y t rabajar en fotograf ía.  

MI:  Estar en una orquesta f i larmónica con f lauta 

soprano.  

JD:  trabajar en un hotel como recepcionista .  
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¿Qué se hace en una 

reunión? 

*Se plat ico de lo que hay 

que hacer  

en la reunión de padres y 

supervisores se plat ica 

acerca de lo que quieren 

los jóvenes: t rabajo, 

vivienda, d iversión, 

relaciones personales,  

aprendiza je, comunidad, 

transporte,  sa lud y 

f inanzas.   

*Juego de botel la .  

Ochoa: ¿Cuáles son tus 

sueños? 

Ortega ¿Cuáles son tus 

amigos? 

Tat iana ¿Qué soñaste?  

 

 

 

Carmen: ¿Cuáles son tus 
objet ivos en el papa lote?  

 
 

Carmen: ¿Cuáles son tus 

amigos en e l co leg io a 
donde ibas? 

 
 

Supervisora ¿Cómo el iges 

quien es tu amigo? 
 

Supervisora ¿Cuáles son 
tus objet ivos de l 

semestre? 

 
 

Tat iana ¿Cómo te s ientes?  
 

Supervisora: ¿Qué haces 
para ser un buen amigo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisora: Hacer una maestr ía  

 

TA : Ochoa y Grandio  

CA :  soñé con las chavas del futbol que 

estábamos en un torneo e íbamos perdiendo pero 

al f inal  met ía un gol.   

 

JS: quiero ser je fe de los cuates. Quiero ser un 

buen jefe como mis je fes.  

 

MA : Mauric io, Cesar,  Marcela , Jorge y Fernando.  

  

MI :  Les leo la  mente y los  veo a los ojos.  

 

JS: Quiero casarme en diciembre con “Mónica”  

 

MA : Me duele la  panci ta  

 

JS: He  s ido buen amigo desde el V istahermosa  
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Sesión 7 

Tomando decis iones DO 

IT!  

Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿A qué se refiere el 

t í tulo? 

Andrés p lantea la toma de 

decis iones para real izar 

a lguna act iv idad el  

viernes 

 

 

¿Qué t ipo de pel ículas les 

gusta ver? 

 

 

 

*Tomar decis iones va 

desde lo más s imple hasta 

aspectos importante como 

querer casarse o no  

AN: A pensar  

JD:  A pensar en la decis ión que vamos a tomar 

MI :  Tomar la decis ión y v ivir  la  decis ión que 

tomamos (actuar)  

JS: A tomar con las responsabi l idad las 

decis iones 

 

AN : P istoleros  

ML : Románticas (Vase l ina)  

CA :  Car icaturas o acción  

Ortega, Antonio, Andrés,  Mariana,  

 

MA : No quieren casarse.  

 

¿Qué pasos vamos a hacer 

o seguir para tomar una 

decis ión? 

Carmen ¿Dónde 

conseguiste la  

información? 

JD:  Lo pr imero es conseguir información  

 

 

AN : en el trabajo  

¿Elegiste trabajar o te 

mandaron? 

 

Hay veces que tú t ienes 

que presentar las 

opciones y el los t ienen 

que elegir.  

Por e jemplo en las 

act iv idades recreat ivas en 

los restaurante,  el los 

el igen que quieren comer  

Ejemplo en las act iv idades 

TO : E legí  trabajar  en informes  

JS: Decidí  entrar a l papalote  
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recreat ivas:  

1.  Defini r e l 

problema: ¿A dónde 
ir? 

2.  Opciones: 
starbooks, p ista de 

hie lo 

3.  Ident i f icar los 
resultados de cada 

opción 
4.  Tomar acc ión 

 

Sesión 8 

Aprendiendo a establecer 

Metas 

Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

Se real iza un repaso del 

tema anterior  

ident i f icando los pasos en 

la toma de decis iones.  y 

se les pide que su 

decis ión la vue lvan una 

meta 

Decisión 

Meta 

Objet ivos 

CA :   

D: Ser cuate del  mes  

M: Ser cuate de l mes antes de que salga la  

generación 

O: Escoger la  zona “Soy”, capacitarme para esa 

zona 

JS:  

D:  Manejar exhibic ión  

M: Escoger zona  

O: Desarro l lar mis habi l idades,  hablar con los 

je fes.  

ML:  

D: lentes para vol ibo l  

M: Comprar los  

O: Pedir permiso a mamá, tener dinero, ir  a l  

ocul is ta  

MA :  

D: hacer bufandas  

M: acabar mi bufanda  

O: te jer  en mi casa, en clase pero no en el  

salón.  
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JD:   

D: mi relación con Jorge y Carmen 

M: No tener problemas con e l los  

O: No hablar de el los,  cambiar de tema cuando 

me pregunten por e l los, hablar de e l los siempre 

y cuando e l los estén presentes.  

 

Sesión  9: (Se anulo por no cubri r con la as istencia  mínima del  50%)  

Sesión 10 

Trabajo Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

Todos los jóvenes se 

muestran muy 

interesados, todo hablan 

sobre sus trabajos 

anter iores.  Todos logran 

art icular  el  concepto de 

habi l idades, intereses y 

preferencias.  

Se les pregunta acerca de 

las respuestas que dieron 

en sus hojas de trabajo.  

 

¿En qué trabajo te 

gustar ía estar? ¿Con que 

gente te gustar ía 

trabajar? 

JS: donde no haya mucha gente,  en una ofic ina  

AN : acomodando cosas en una t ienda  

JD:  en contro l de eventos  

TA : Me gusta trabajar con muchas personas.  

TO : t rabajar  en equipo, en una of icina  

MA : trabajar en equipo  

ML : me gusta t rabajar  so la  

MI :  Me gusta t rabajar  so lo  

CA :  Pref iero t rabajar en lugares amplios  

TA : en oficina  

¿Con que t ipo de 

población te gustar ía  

trabajar? 

con niños: CA, TO, MA y TA  
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Menciona tus trabajos 

anter iores 

JS: en informes, y dave & buster  

ML:  en la b ib l ioteca pegando códigos de barras y 

acomodando l ibros  

JD:  papalote  

AN : doblar  servi l letas,  en la  cafeter ía del  trébol  

CA :  El papa lote  

 

Sesión 11 

Viv ienda  

Las act ividades real izadas 

fueron para saber qué 

act iv idades les gusta 

hacer en sus casas  

 

 

¿Cuáles son las formas de 

cuidarse? 

MA: No hablar con extraños  

TO : No fumar  

JD: Fi jarse cuando cruzas las cal les  

MI:  No separase del grupo 

ML: Cuidar la  casa  

JS: Cerrar con l lave la  casa  

¿Qué emergencias puede 

haber? 

CA: incendios,  quemaduras. Es importante 

hablar le a algún apoyo, al  doctor o a una 

ambulancia .  

Te sa les de l lugar del  incendio a salvo  

también puede haber temblores, huracanes etc.  

 

Sesión 12 

Aprendiza je  Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿A qué se refiere el 

t í tulo? 

 

 

CA:  Sobre aprender cosas nuevas  

Además e l aprendiza je se encuentra en todas las 

áreas de la v ida. La v ida es un aprendiza je.  

CA:  A dar las dinámicas en el papa lote yo sola  
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¿Qué te gustar ía 

aprender? 

 

Para aprender 

necesitamos…  

 

 

¿Qué aprendemos? 

todos plat icaron y 

compart ieron sus 

intereses por aprender 

cosas nuevas, que van 

desde cosas para v iv ir  de 

forma independiente ,  

hasta p lanear act ividades 

para hacer en su t iempo 

l ibre  

Tocan aspectos 

importante como: v ida 

personal  trabajo 

relaciones personales  

transporte amor 

discr iminación f iestas  

trabajo  Amigos anécdotas  

ML:  A portarme bien 

JS:  A respetar los horarios  

 

 

JO:  Entrenamiento 

JS:  Práct ica  

 

 

JO:  A relacionarnos con otras personas  

ML:  Yo aprendí a  agarrar la bola de bol iche  

CA:  En el  papalote t rabajo con niños y yo 

aprendí a hablar en públ ico porque antes me 

ponía muy nerviosas pero ya no.  

 

 

 

 

 

 

Sesión13 

Relaciones personales  Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

Se les p ide que planteen 

confl ictos en sus 

relaciones personales.  

-Novios 

-Fami l ia  

-Compañeros del  grupo 

-Trabajo 

JO:  Conf l icto con mi mamá por s i sal ir  con la 

famil ia  o con mis amigos  

CA :  Pasarme de l l ímite de crédito en mi ce lular  

JS: con mis hermanos, no todos estamos juntos 

y e l problema es que uno toma mucho.  

TA : e l p lat icar con mi mamá acerca de cómo me 

va en la  ibero.  

JD:  Con mi mamá por los quehaceres de la casa.  
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¿Qué haces después de la 

Ibero?  

ML : te jer y comprar.  

CA :  Estar en el  Messenger y ver la te levis ión.  

JD:  Ir  de compras.  

JO:  Hacer e jercicio y estar  en e l Messenger.  

MA : Cocinar con mi mamá.  

Se cont inua t rabajando 

con cada uno de el los en 

una situación de problema 

famil iar o con sus 

compañeros 

*problema  JS  y JO  

D: mi amigo JO 

O: JD : Hablar más tranqui los  

CA :  poner horar ios en los que me toque hablar 

con el  

MA : Decir le  cosas buenas  

Se ana l izan dos aspectos 

buenos y malos de cada 

opción  

bueno:  

JD:  hablan como dos adultos y ac laran las cosas  

CA :  evitamos enojarnos  

Malo: 

JD:  deci r cosas que no nos gusta o prefer i r estar  

con la novia  

CA :  los horarios no concuerdan  

MI :  JO… JS quiere hablar  cont igo como amigos  

 Problema de TO con su ce lu lar  

D: problema con mi papá por el  celular  

O: JD: hablar con su papá t ranqui los  

AN:  múdate conmigo 

MI :  pedir  perdón 

TA : No volver a gr itar le  

ML : Ser buena gente  

Supervisora: Contro lar  sus emociones  

Bueno:  

TO : podemos ser amigos y eso inc luye pedir 

perdón 
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Malo: 

Supervisora: perder el  control nuevamente  

TA : ser cast igado 

CA :  No resolver nada  

MI :  Antonio s i quieres gr ítame como a tu papá 

para saber cómo ayudarte  

 D: Arreglar  un mal entendido entre compañeros 

(ML y JD)  

O: MI : pedirse perdón 

CA :  hablar t ranqui los y seguros  

JS: confrontar a la persona  

TO : No hacer caso a chismes  

Bueno: Arreglar  el  confl icto  

aclarar  el asunto dando tu punto de v ista  

Malo: No se aclara e l problema  

Acción: confrontar a la persona  

 

Sesión 14 

Act ividades de la  

comunidad y de 

transporte  

Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿Qué act ividad quieren 

real izar  en su comunidad?  

MA: invitar a TO, al c ine.  

CA: Hacer una f iesta de despedida para las 

lobas.   

AN: planear una act iv idad con mi famil ia .  

TO: i r  a  cambiar un cheque al  banco  

JS: Organizar una f iesta, para JO.  

La act ividad consist ió en 

que, ya una vez elegida la 

act iv idad que debían 

hacer, la real izarán 

tomando en cuenta los 

pasos de DOIT! Y lo 

real izaran de forma 

MA: preguntar le a TO, si  quiere ir  a l c ine 

conmigo.   

CA: buscar un lugar para la  f iesta.  

AN: Preguntar que quieren de comer.  

TO: i r  a l banco y con apoyo de mis papás 
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individua l,  a l  f inal  

compart ir  cual ser ía su 

primer paso a seguir.  

sol ic itar en cambio .  

JS: buscar el  lugar para la  f iesta.   

 

Sesión 15  

Comunicación Efect iva  Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

La act ividad consist ió en 

hacer caras y gestos o 

dibujar . Para expl icar que 

hay di ferentes formas 

para comunicarse para 

que otra persona 

ent ienda.  

 

¿De qué formas nos 

podemos comunicar?  

 

 

 

 

 

 

CA:  Escr ibiendo 

MA:  Hablando 

JO y PI:  Con señas y gestos  

AN:  Dibujando 

MI :  Con sonidos  

¿Cómo se ven las 

personas, dependiendo 

como se s ienten? 

AN: Cansado 

ML: aburr idos 

JD: preocupados 

TA: enamorados 

JS: inquietos  

JO: asustados 

Menciona que hace que 

cambies tu estado de 

animo 

MI:  No ent iendo si  no me hablan, por e jemplo 

cuando su fami l ia se enoja  nadie se habla  

JS:  cuando mi hermano l lega tarde, mi mamá se 

pone de malas y eso nos afecta a todos.   

ML:  No me gusta cuando AN grita  porque me 

last ima los oídos.   

TO:  Me gusta irme en el camión porque convivo 

con mis compañeros de la Ibero.  

PI:  No me gusta que las personas no se den 
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cuenta de que me importan 

AN:  no me gusta que mi mamá me diga que la 

ibero esta mal .  

JS:  No me gusta que no le  pongan atención a mi 

abuel ita  

JD:  No me gusta que cuando les plat ico me 

tomen a mal las cosas.  

JO:  No me gusta que me pregunten cosas 

personales.  

TA:  no me gusta que agarren mis cosas 

PI:  no me gusta que me molesten  

MI:  no me gusta que me tomen fotos, porque en 

la foto saldr ía mi cuerpo y el  t iene una 

discapacidad 

 

En la comunicación hay 

muchos factores que 

influyen. Las pa labras 

pueden ser interpretadas 

de d i ferentes maneras.  

 

¿Cómo les fue en su d ía?  PI:  bien 

CA:  regular  

TA:  muy b ien 

JO:  No también como hubiera quer ido  

TO:  b ien 

JD:  exce lente  

JS:  Muy bien  

 

Di ferencia entre asert ivo y 

agresivo 

Se puede ser agresivo con 

la s imple forma de hablar  

dando una entonación a lo 

que decimos 

Menciona un ejemplo de 

JD:  levantar la  voz cuando no está de acuerdo 

con alguien 

JS:  golpear a mis hermanos, aunque nos 

l levamos as í.  

JO:  nos hace fa l ta comunicarnos, pues solemos 

no decir lo que sent imos por no molestar a los 

demás 
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una conducta agres iva y 

no asert iva.  

MI:  Una conducta agresiva es por e jemplo e l 

romper un v idr io.  

CA:  suele ocurr ir  cuando estoy con mi papá.  

AN:  tengo di ferencias con mi mamá por qué no 

quiere que siga en La ibero,  pero yo s i quiero.   

Ahora da un ejemplo de 

una conducta Asert iva:  

TO:  Decido cuando me quedo en el 

departamento o me voy a mi casa  

CA: decidí  cuando quería ir  a  qui tarme mis 

muelas.  

¿Tu como te cons ideras 

asert ivo o no asert ivo?  

CA: asert iva  

PI:  Algunas veces asert ivo y otras no asert ivo  

JS:  A lgunas veces aser t ivo y otras no asert ivo  

TA:  asert iva  

ML:  asert iva  

JO:  asert ivo 

TO:  A lgunas veces asert ivo y otras no asert ivo  

AN:  A lgunas veces asert ivo y otras no asert ivo  

JD: asert ivo 

 

Repaso general del Manual de Autodeterminación  

¿Quién tomo decis iones equivocadas? Por no saber como anal izar una buena 

decis ión 

CA:  no l legar tarde al  museo ¿Qué cambiaste? Ponerme l ímites  

Tome en cuanta mis pr ior idades -  me ayuda a darme cuenta de mis debi l idades y 

hacer cambios.  

AN:  Para no levantarme tarde pongo mi despertador  

Las hojas nos ayudan a conocernos más y saber lo que cada uno de nosotros quiere 

y a justarnos a nuestras neces idades  

JS:  para quedar b ien el t rabajo decido dejar  de ver la te le tan tarde  

Reconocemos nuestras habi l idades y preferencias pero muchas veces necesita mos 

apoyo para darnos cuenta de el las.  

Tomamos decis iones en e l momento en e l que nos re lacionamos con las personas, 

también el  reconocer nuestras debi l idades nos si rve para pedir  apoyos.  
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¿Para vivi r so lo que necesitamos?  

JS: necesitar ía  apoyos para cocinar, para trasladarme, para lavar y manejar mi 

presupuesto 

Sesión: 16 

Planeando mi reunión 

exitosa 

Ejemplos de lo que sucedió en la ses ión  

¿Qué es un equipo o una 

reunión?  

 

CA:  t ienen un objet ivo en común 

JO:  t ienen una act itud posit iva y ser buenos 

anfit r iones 

Venir preparados a la reunión e i r con la idea de 

lo que vas a hacer.  

¿Qué necesi tamos para 

real izar  una reunión 

exitosa? 

AN:  Un objet ivo  

¿Qué es el  objet ivo?  

 

JD:  Ser claro en lo que quiero decir  

JO:  Dar a conocer e l programa Construyendo 

Puentes 

¿Qué arreglos se t ienen 

que hacer para garant izar 

el éxito? 

 

Tener:  

Lugar 

Día  

Hora 

Decir quién va a hablar  

¿Cuál  ser ía  el  s iguiente 

paso? 

JO:  poner postres, dar fol letos, invi taciones  

CA:  Anunciar lo en el d iar io de la Ibero y en 

radio Ibero  

¿Cómo di fundirán la  

información? 

ML:  por medio de fotos  

JO:  exposición de fotos por áreas  

¿A quiénes invitar ían a su 

reunión? 

CA:  Al Rector  

MA:  A maestras de c lases integradas  

JO:  Jefes de práct icas labora les  

ML:  Compañeros 

JD:  Jefes de departamentos  
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TA:  Secretar ias 

¿Por qué es importante 

ver al  hablante? 

TA:  por que son personas  

JO:  por respeto a la persona  

JD:  Para que vea que lo estas tomando en serio  

CA:  Hay personas sordas que ent ienden cuando 

tu les hablas con solo observarte  

¿Qué pasa s i cuando estas 

al frente de los demás se 

voltean? 

JO:  es una falta  de respeto,  porque no ponen 

atención 

CA:  Es frustrante  

Hacer preguntas  JD:  Esta b ien porque se interesa en tu programa  

CA:  Para ac larar o confi rmar  

AN:  se siente b ien que te hagan preguntas  

¿Qué pasa s i inter rumpes? AN:  Se siente mal  

CA:  es frustrante  

¿Par que se hacen 

preguntas? 

ML:  para que tomemos notas  

CA:  Para l lamar la atención de l públ ico  

MA:  de mis trabajos  

¿Qué es la introducción?  ML:  presentar a las personas  

 

¿De qué quieren hablar en 

la reunión? 

CA:  Hablar  sobre porque queremos ser uno más  

JO:  que queremos ser tratados con respeto  

 

¿Por qué se l leva una 

agenda? 

CA:  Para que cada persona tenga un t iempo y 

l leve un orden para que nos tomen en serio.  

Para mantenernos centrados en e l tema y seguir 

las reglas  

ML:  Para que nos escuchen y que escuchemos a 

las personas 

 

Sesión  17: (Se anulo por no cubr ir con la  asistencia mínima del 50%)  
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ANEXO 5. Estrategias de evaluación 

Existen novedosos métodos de evaluación dentro de la investigación 

cualitativa, tal es el caso de los diarios de campo y las rúbricas; que 

permiten a investigador conocer aquellos detalles arrojados durante su 

intervención. 

Para comprender mejor esto a continuación se explican brevemente 

estos instrumentos y como se llevan a cabo.  

- Diario de campo 

El diario de campo es un cuaderno y  una herramienta que requiere de 

una escritura habitual y cotidiana, para sistematizar experiencias; es un 

registro de información necesaria para la elaboración y análisis de 

resultados. En este sentido e l diario de campo es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados 

mediante un proceso sistemático de reflexión , (rescatado el 25 de 

agosto de 2009 en http://definicion.de/diario -de-campo/).  

El observador debe hacer sus registros reflexivos y sintéticos, los 

cuales deben incluir términos lingüísticos de los  participantes, la 

manera como hablan y las expresiones que util izan para comunicar sus 

ideas, pensamientos, inquietudes, habil idades etc; toma notas 

detal ladas acerca de dudas, impresiones, preguntas y conclusiones que 

va registrando en el diario de campo a lo largo de las sesiones. Se 

recomienda hacer el diario de campo en dos columnas para que de una 

lado el observador vaya anotando sus observaciones y en  el otro las 

conclusiones o percepciones, para análisis posteriores.  

- Rúbricas 

Es una herramienta de carácter cualitativo que se diseña para evaluar 

de manera objetiva, el nivel y calidad de una tarea o actividad, 

real izando una descripción clara y preci sa  de los criterios  y elementos 
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con los que se evaluará cada uno de ellos (alto, medio y bajo), así 

como el puntaje otorgado a cada uno de el los (3, 2 y 1).  

Cabe destacar que las rúbricas son pertinentes para evaluar tareas que 

no implican respuestas correctas e incorrectas en el sentido tradicional 

del término, sino más bien aquellas donde lo importante es el grado en 

que ciertas habil idades están o no presentes en el desempeño del 

participante. 

Ahumada (2003, citado en Díaz, 2006), emplea el término “matrices de 

valoración” para denominar a las rúbricas, pues están construidas a 

partir de la intersección de dos dimensiones: los criterio o indicadores 

de calidad (se enlistan en la columna izquierda) y la definición 

cualitativa y de manera progresiva de los mismos (columna derecha). 

En la elaboración de los criterios de desempeño se consideran 

indicadores referentes al manejo del contenido, la coherencia y 

organización de la información presentada, la creatividad de la 

presentación, los materiales empleados, y las habil idades expositivas de 

los alumnos.  

Díaz menciona las razones que Goodrich (1997) dio acerca de las 

rúbricas como herramientas eficaces para la enseñanza y la evaluación:  

 Permiten mejorar y supervisar el desempeño del alumno, al 

establecer expectativas claras y criterio concisos para lograr 

dichas expectativas.  

 Ayudan a definir en qué consiste la “cal idad” de los aprendizajes, 

lo que permite que alumnos y los profesores realicen juicios 

reflexivos sobre su trabajo y el de los demás.  

 Incrementan el sentido de responsabilidad y la autodirección de 

los alumnos. 

 Consolidan estrategias para la autoevaluación y evaluación de 

pares. 
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 Retroalimentan a los alumnos acerca de sus fortalezas y de las 

áreas que requieren mejorar.  

 

Elaboración y calificación de rúbricas 

Para la elaboración de las rúbricas se tienen que tomar en cuenta 

algunos aspectos como: 

1.  Determinar las capacidades o competencias que se pretenden 

desarrollar en los alumnos. Precisar los contenidos y aprendizajes 

específ icos deseados.  

2.  Seleccionar los criterios de evaluación. Identificar la evidencia 

que debe producirse en relación con los procesos y /o productos 

que se busca enseñar y evaluar.  

3.  Articular los distintos grados de cal idad. Conectar en ella los 

criterios y los niveles de desempeño progresivos. Se puede iniciar 

con los desempeños extremos: los niveles de calidad más altos y 

bajos, y después l lenar en el medio los desempeños intermedios.   

 

El establecimiento de niveles de desempeño progresivos de menor a 

mayor complejidad y calidad de la ejecución, se puede generar y 

jerarquizar tomando en consideración los objetivos curriculares y la 

meta establecida en términos de lo que los alumnos podrán lograr  en 

una secuencia o ciclo de enseñanza determinado.  
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