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ACTA N°94

 ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD

Fecha: miércoles 19 de abril de 2023

Siendo las 10:00 horas, en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se da 
comienzo al acto formal de la 94 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad a cargo del presidente del Consejo 
Federal de Discapacidad (COFEDIS), Lic. Fernando Galarraga.

Encabezan el Acto de Apertura, el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sr. 
Gustavo Melella, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Lic. Fernando Galarraga, el Señor Ministro de 
Desarrollo Humano de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur,  Sr. Juan Marcelo Maciel, la Subdirectora de la 
Agencia Nacional de Discapacidad, Lic. Paula Gargiulo, la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, de la Provincia de 
Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sra. Analía  Cubino, la Sra. Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, 
Sra. Victoria Castro, la Señora Subsecretaria para las personas con discapacidad de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
E Islas del Atlántico Sur, Sra. Romina Sarmiento y la Señora Vicepresidenta del Consejo Federal De Discapacidad, Dra. María 
Teresa Puga. Acompañan en la sala demás autoridades provinciales y nacionales.  

A los lados de la cabecera, se encuentran presentes las siguientes autoridades en discapacidad provinciales y de la C.A.B.A.: la 
Sra. Silvana HEVIA (Provincia de Santa Cruz), la Sra. María Paula BAUDES (Provincia del Chubut), la Sra. Andrea UMANZOR 
(Provincia del Neuquén), el Sr. Iván POGGIO (Provincia de La Pampa), el Sr. Leonardo RUIZ (Ciudad Autónoma de Bs. As.), el 
Sr. Raúl LUCERO (Provincia de Buenos Aires); la Sra. María Inés ARTUSI (Provincia de Entre Ríos), el Sr. Patricio HUERGA 
(Provincia de Santa Fe), la Sra. María Teresa PUGA (Provincia de Córdoba), la Sra. Gabriela JUAREZ (Provincia de Mendoza), 
la Sra. Soledad CORDOBA (Provincia de La Rioja), la Sra. Roxana TANNURI (Provincia de Corrientes), el Sr. Isidro LORENZO 
(Provincia del Chaco), la Sra. María Isabel KOSINSKI (Provincia de Misiones), la Sra. Rosana ROMERO (Provincia de Santiago 
del Estero), la Sra. Mariana ROMAN  (Provincia de Salta) y el Sr. Agustín YECORA, (Provincia de Jujuy).

Se encuentran presentes los siguientes Representantes No Gubernamentales: la Sra. Ángela Beatriz SPEZIALE (Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), la Sra. Silvina LAMAS (Provincia de Santa Cruz) Región PATAGONICA, el 
Sr. Enrique MUNTAABSKI (Provincia de Bs. As.), la Sra. Mireya ANTIVERO (Provincia de Entre Ríos) Región CENTRO, la Sra. 
Paola Pedroza GARDEY (Provincia de Mendoza), la Sra. Elsa Rosana FLORES (Provincia de La Rioja) Región NUEVO CUYO, 
el Sr. Oscar ALDANA (Provincia de Misiones),    la Sra. Silvana DIAZ (Provincia de CHACO) Región NEA, la Sra. Rosanna 
LEDESMA (Provincia de Tucumán) y el Sr. Daniel LIZABE (Provincia de Catamarca) Región NOA.



Se encuentran ausentes: la Sra. Laura BALMACEDA (Provincia de Rio Negro), la Sra. Andrea LEPEZ (Provincia de San Juan), 
la Sra. María de las Nieves SALAMA (Provincia de San Luis), la Sra. Liliana Mirta SAAVEDRA (Provincia de Formosa), la Sra. 
María del Valle TOLRA (Provincia de Tucumán) y la Sra. María Verónica FORNER SOTO (Provincia de Catamarca).

Previo a dar inicio a la 94° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad, se lleva a cabo la firma de dos convenios 
entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la Provincia, el primero por PESOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 
($27.200.000.-) destinada a financiar la adquisición de UN (1) transporte institucional adaptado para el traslado de personas con 
discapacidad en el marco del Programa de Transporte Institucional para Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias Itinerantes.

El segundo por PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
($9.994.385.-) destinada a financiar la ampliación del Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas en el marco del Programa de 
Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas.

A continuación, brindan palabras de bienvenida y agradecimiento, las Autoridades Nacionales y Provinciales, que encabezan el 
acto y se da por inaugurada la 94° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad.

Luego de un cuarto intermedio, se retoma la sesión, hace uso de la palabra el Dr. Juan Pablo Ordoñez, quien toma asistencia, 
recuerda la modalidad de participación y hace lectura del programa:

94° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad

FECHA: 19 ABRIL 2023

LUGAR: Hotel "Las Hayas", Salón Milenio. Dirección: Luis Fernando Martial 1650 (USHUAIA)

09:30: Recepción y Acreditaciones

10:00: Apertura con Autoridades Nacionales y/o Provinciales Invitadas

11:00: Presentación Tema Central “EDUCACION INCLUSIVA”

13:00: Almuerzo

14:00: Informes Regionales

15:00: Espacio intercambio

16:00 ELECCIONES: vicepresidencia, miembros del Comité Ejecutivo, de Representantes ante el Consejo de Articulación de 
programas para personas con discapacidad (FONADIS), ante el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para personas 
con discapacidad, el Comité Técnico de perros guías y de asistencia y el Comité para la selección de las personas y entidades 
que serán reconocidas por los premios Poblete y Grumberg 

17:00: Cierre/Café

20:30 Cena de Bienvenida (MAIPU 1210)

FECHA: 20 DE ABRIL

LUGAR: Hotel "Las Hayas", Salón Milenio. Dirección: Luis Fernando Martial 1650 (USHUAIA)

09:30: Recepción

10:00: Informe ANDIS

11:00: Informe COMISIONES (ACTUALIZAR Y ELEGIR COORDINADOR MIEMBRO)

12:00: Espacio de intercambio



13:00: Cierre/Almuerzo

Seguidamente, en concordancia con el Orden del día, se presenta al Director General de Transversalidad de la Educación 
Inclusiva del Ministerio de Educación de la Provincia de la Pampa, Profesor Ladio Damián Scheer Becher, quien realiza la 
presentación del tema central de esta Asamblea “EDUCACION INCLUSIVA”, destaca la relevancia del tema,  “este eje que es la 
educación inclusiva que implica poder compartir lo que construimos todos los días, lo que se construye ya hace un tiempo en la 
provincia de La Pampa en conjunto y no en soledad, con las organizaciones, las familias, con los sindicatos, las políticas de 
gobierno y las políticas educativas que ya hace 20 años tienen continuidad, pero con profundidad en los últimos 8 con diferentes 
normativas que recuperan voces de las bases para que se transformen en políticas educativas […] todas y todos tienen el 
derecho de ir a la escuela del barrio, a la escuela de preferencia, a la que elijan y que no sea definido por su condición el lugar 
donde está […] La Pampa tomó una decisión política de no reproducir formaciones paralelas. Pero también es momento de que 
nos demos un debate serio sobre la formación profesional” (Se adjunta presentación)

Finalizada la exposición se abre un espacio de preguntas y se realiza   intercambio entre los y las representantes.

Se menciona entre otros temas; capacitación docente permanente en materia de discapacidad, unificación de criterios, trabajar 
con equipos interdisciplinarios, promover el conocimiento de los marcos normativos acerca de Educación Inclusiva, generar 
participación con las familias y convocar mesas de trabajo con los gremios.

Toma la palabra el Lic. Fernando Galarraga quien expresa en acuerdo con los y las representantes la importancia de transmitir 
al Consejo Nacional de Educación lo trabajado en esta Asamblea y que vuelva a discutir el tema, como lo hizo en el año 2016, 
asimismo elaborar un documento firmado por los miembros del COFEDIS y presentarlo al Ministerio de Educación de la Nación, 
y a cada una de las jurisdicciones a nivel Ministerial y Consejos de Educación Provinciales.

Brinda palabras de agradecimiento por la exposición y el intercambio. Siendo las 13:30 horas se realiza un cuarto intermedio.

14:45 horas se retoma la sesión.

Continuando con el orden del día se da paso a la presentación de Informes Regionales.

Región Patagonia (se adjunta informe)

Región Centro (se adjunta informe)

Región Nuevo Cuyo (se adjunta informe)

Región NEA (se adjunta informe)

Región NOA (se adjunta informe)

Algunos de los temas expuestos en los informes son: fomentar espacios de participación, realizar reformas edilicias para 
garantizar la accesibilidad, sostener capacitaciones regulares, implementar como materia obligatoria la perspectiva de 
discapacidad dentro de los programas de formación, asegurar las matriculas, trabajar sobre la falta de empatía por parte de 
algunos directivos y docentes, identificar barreras físicas y actitudinales y se señaló la burocracia de las obras sociales para 
cubrir la prestación de las/os maestras/os integradores.

Concluidas las presentaciones, surge del intercambio y apreciaciones la siguiente moción:

Que, en las próximas asambleas, al momento de los informes regionales se presente una conclusión, para adjuntar al acta, se 
abra a debate, y esas conclusiones se eleven a los ministerios que corresponda (aprobado por unanimidad)

A continuación, toma la palabra el Lic. Fernando Galarraga, para abrir un espacio de dialogo respecto de la implementación en 
el plan de mejoramiento de la certificación de la discapacidad y cómo se va a trabajar a partir de la sanción de la nueva ley que 
se votó por unanimidad en senado. Explica que el mismo exige un tiempo de transición, acomodamiento, ajustes que hay que 
hacer entre todos, hay una mesa técnica que está trabajando, también se está trabajando en el desarrollo de una plataforma 
tecnológica para todas las jurisdicciones. Esto va en línea con otras medidas de mejoramiento tecnológico que se han 
implementado como el CUD DIGITAL, el SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESO, se está poniendo en funcionamiento la 



plataforma de INCLUIR SALUD, con las instituciones prestadoras, convenios con más de 1200 instituciones prestadoras y otros 
prestadores de insumos. Esto, da cuenta el trabajo que se está haciendo, se pone a disposición para ampliar y pensar en 
función de la reglamentación de la ley y fijar la posición del COFEDIS al respecto.

Seguidamente toma la palabra el representante gubernamental de la Ciudad Autónoma de Bs. As. quien manifiesta que algunos 
representantes han firmado una nota por cuestiones que les preocupa y solicita se dé lugar a la lectura y se adjunte al acta (se 
adjunta nota)

La representante de la provincia del Neuquén realiza lectura de la nota cuyo texto se inserta a inserta a continuación:

"19 de Abril 2023

SEÑOR

DIRECTOR EJECUTIVO ANDIS

PRESIDENTE COFEDIS

LIC. FERNANDO GALARRAGA

SU DESPACHO:

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, representantes de COFEDIS, nos vemos en la necesidad de emitir este documento, como 
forma de expresar nuestra preocupación por las pocas practicas federales promovida desde ANDIS que garanticen 
los derechos de todas las PCD de la República Argentina, convencidos que el verdadero federalismo se refleja en 
diálogos y acuerdos continuos entre todos los miembros de quienes representamos a las PCD de cada provincia y 
forman parte de COFEDIS, esto incluye la presidencia y vicepresidencia del mencionado Consejo.

La falta de ámbitos reales de escucha y dialogo, el creciente número de decisiones sin consenso previo, la escasa 
comunicación sobre resoluciones y medidas, el retiro de las provincias de las disposiciones de FONADIS, los 
operativos territoriales sin aviso, ni involucramiento de las jurisdicciones y otros temas, son observadas con 
preocupación por el impacto negativo que producen.

Por ello y a través de este documento solicitamos que:

Que, se revea FONADIS, haciendo participes a las provincias en la elaboración de programas y evaluación 
de proyecto que impacten en la totalidad del territorio Nacional. Así como también se contemple el aval de 
los representantes OG de COFEDIS en cada proyecto.

•

Que, se articulen con los representantes OG del COFEDIS, en cada provincia, los operativos que 
comprendan CUD, pensiones u otro movimiento que realice ANDIS en los distintos territorios cómo se 
solicitó con anterioridad.

•

Que se clarifique el alcance del Plan ACCESAR en cuanto a la participación e involucramiento de las OG 
de COFEDIS.

•

Que, es necesario establecer la metodología de participación en la reglamentación de la ley del tratamiento 
del CUD recientemente aprobado en senadores para aplicar los nuevos criterios de otorgamiento del 
mismo.

•



Que, ANDIS comparta el proyecto de ley que tenía como fin modificar la ley 22.431 a todos los miembros 
de COFEDIS y el mismo sea tratado por la Comisión legislativa de COFEDIS y discutida por los 
miembros de COFEDIS, antes de ser presentada a la Cámara de diputados y Senadores para su tratamiento.

•

Que, se tenga en cuenta a las Provincias en el armado de Proyectos con financiamiento internacional.•

Que, se clarifique qué políticas están pensadas sobre la información que aportan las provincias en 
COFEDIS (Educación Inclusiva, deportes, trabajo, etc). Devolución acerca del material que recibe la 
agencia de las provincias.

•

Le hacemos llegar nuestra preocupación, esperando pronta respuesta y solicitando que quede en el acta de la 
asamblea.

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. atentamente." 

El Lic. Fernando Galarraga, expresa “agradezco la nota. Todo mi equipo trabaja en esa perspectiva de la construcción de un 
diálogo Federal. Yo fui el que dijo cuando me hice cargo de la ANDIS, que hay que jerarquizar el COFEDIS” […] aclara que se 
ha dado cuenta del afán por mejorar cada uno de los puntos que se mencionan en la nota. Respecto del ACCESAR, recibieron 
comunicaciones sobre los municipios que fueron seleccionados, muchos firmaron actas para ser parte, hoy hay más de 200 
municipios con los que se está trabajando, al Estado se le demanda que sea el garante de los derechos de las PCD, muchas de 
las medidas que se analizan en el Parlamento implican cuestiones presupuestarios, en este COFEDIS, en el Directorio, se 
debate sobre el incremento arancelario de las prestaciones básicas y tantas otras medidas que hacen al esfuerzo y a la enorme 
inversión económica que el Estado Nacional hace todos los días del año en relación a las políticas públicas de la discapacidad, 
con recursos que llegan a instituciones, a las provincias y a los municipios.

“Reitero nuestro compromiso para seguir trabajando juntos, para seguir construyendo diálogos que nos permitan desde las 
diferencias construir consensos y construir soluciones que impacten en la vida de la gente, fundamentalmente”

Prosiguiendo con el orden del día se llevan a cabo las elecciones, arrojando el siguiente resultado:

Vicepresidencia del COFEDIS: MARIA TERESA PUGA

Representante Gubernamental titular ante el FONADIS: ANDREA LEPEZ

Representante Gubernamental suplente ante el FONADIS: GABRIELA JUAREZ

Representante no Gubernamental titular ante el FONADIS: OSCAR ALDANA

Representante no Gubernamental suplente ante el FONADIS: SILVANA DIAZ

Representante TITULAR ante el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad: RAUL 
LUCERO

Representante Suplente ante el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad: AGUSTIN 
YECORA

Representante Gubernamental titular ante el Comité Técnico de Perros Guías y de Asistencia: IVAN POGGIO

Representante No Gubernamental Suplente ante el Comité Técnico de Perros Guías y de Asistencia: BEATRIZ TIERRA FUEGO

Representantes USUARIOS ante el Comité Técnico de Perros Guías y de Asistencia: SE PRORROGA LAS DESIGNACIONES 
DE 2022

Representante Gubernamental ante el Comité para la selección de las personas y entidades que serán reconocidas por los 
premios Poblete y Grumberg: INES ARTUSI



Representante no Gubernamental ante el Comité para la selección de las personas y entidades que serán reconocidas por los 
premios Poblete y Grumberg: MIREYA ANTIVERO

COMITÉ EJECUTIVO       

Región Patagonia OG TITULAR: SILVANA HEVIA

Región Patagonia OG SUPLENTE: IVAN POGGIO

Región Patagonia ONG TITULAR: SILVINA LAMAS

Región Patagonia ONG SUPLENTE: BEATRIZ SZPECIALE

Región Centro OG TITULAR: LEONARDO RUIZ

Región Centro OG SUPLENTE: PATRICIO HUERGA

Región Centro ONG TITULAR: ENRIQUE MUNTAABSKY

Región Centro ONG SUPLENTE: MIREYA ANTIVERO

Región Nuevo Cuyo OG TITULAR: SOLEDAD CORDOBA

Región Nuevo Cuyo OG SUPLENTE: GABRIELA JUAREZ

Región Nuevo Cuyo ONG TITULAR: ELSA ROSANA FLORES

Región Nuevo Cuyo ONG SUPLENTE: PAOLA PEDROZA

Región NEA OG TITULAR: ROXANA TANNURI

Región NEA OG SUPLENTE: MARIA ISABEL KOSINSKI

Región NEA ONG TITULAR: SILVANA DIAZ

Región NEA ONG SUPLENTE: OSCAR ALDANA

Región NOA OG TITULAR: MARIANA ROMAN

Región NOA OG SUPLENTE: ROSANA ROMERO

Región NOA ONG TITULAR: ROSANA LEDESMA

Región NOA ONG SUPLENTE: DANIEL LIZABE

Concluidas las elecciones, toma la palabra el Dr. Juan Pablo Perazzo, Director de la Dirección Nacional de Acceso a los 
Servicios de Salud para responder consultas respecto del Incluir Salud, aclarando información la prestación de transporte de 
incluir salud, el pago de las deudas 2017 y 2018 y la incorporación de nuevos prestadores.

Siendo las 18:20 horas se realiza cuarto intermedio.

Fecha: jueves 20 de abril de 2023

Siendo las 10:30 horas se da comienzo a la segunda jornada de la 94 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de 
Discapacidad. Toma la palabra el Lic. Fernando Galarraga y luego de algunos agradecimientos da lectura al Informe de 
Presidencia, previamente enviado a los miembros. Los datos mencionados refieren a Pensiones No Contributivas, Programa 
Federal Incluir Salud, Plan de promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad, Programa 



FONADIS, lanzamiento de la revista digital “Perspectiva: Discapacidad y Derechos”, Voto Accesible y Agenda Internacional, 
entre otros. (Se adjunta informe).

Acto seguido se realiza intercambio entre los miembros para aclarar y/o puntualizar información, sobre el sistema Pentaho, 
reglamentación del CUD, Plan Accesar y Salud Mental. Se suma para dar respuestas la Directora de la Dirección Nacional de 
Políticas y Regulación de Servicios, quien se pone a disposición de los miembros para trabajar situaciones particulares.

Por último, se plantean las siguientes propuestas:

Incorporar buenas practicas al Orden del Día de las Asambleas (aprobado por mayoría).

Generar un repositorio de buenas prácticas, que este incluido en el portal de la Agencia (aprobado por mayoría)

Incorporar a la revista digital de la Agencia una sección de publicaciones sobre “Buenas Practicas” (aprobado por mayoría)

Respecto de la propuesta de realizar un PRE - COFEDIS, se aclara que en el inciso c) del artículo 12 de la Ley 24.657 de 
creación del COFEDIS, están contempladas las reuniones regionales, para la elaboración de los informes y consultas.

En virtud de la relevancia y urgencia de los temas expuestos los Miembros acuerdan realizar una reunión VIRTUAL de 
COFEDIS, antes de la segunda quincena del mes de Mayo para tratar los siguientes temas: reglamentación del CUD, 
implementación del Voto Accesible y consideraciones sobre el anteproyecto de la Nueva Ley de Discapacidad.

A continuación, exponen la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de la ANDIS, Lic. Mariano Altamira y la 
responsable de la Unidad de Financiamiento Externo, Dra. Soledad Fazzolari sobre las funcionales de dicha Unidad y sobre los 
avances en dos préstamos, ambos se hicieron en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación. Uno con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para el “Programa de Apoyo a la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (PcD)”, 
otro con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), “Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y 
el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD)". (se adjunta informe).

Se abre espacio de consultas y se brinda un mail de contacto:

financiamiento-externo@andis.gob.ar

Seguidamente retomando el Orden del Día, se procede a la lectura de Informes de Comisiones.

Comisión Criterios de Valoración de Discapacidad: No presenta informe

Comisión de Educación: No presenta informe

Comisión de Genero, Orientación y Acompañamiento para PCD en Situación de Explotación, Violencia y Abuso: No presenta 
informe.

Comisión de Legislación: No presenta informe

Comisión de Salud: No presenta informe

Comisión de Trabajo: No presenta informe

Comisión de Autonomía, Independencia y Toma de Decisiones: Se adjunta informe.

Comisión de Municipio: No presenta informe

Comisión de Deporte Cultura y Recreación: No presenta informe.

Se establece que, mediante correo electrónico se comparta la conformación actual de las comisiones y que cada representante 
informe la participación o desvinculación de las mismas, con el fin de elaborar los documentos correspondientes para la próxima 
asamblea.



Se recuerda que luego de la Asamblea Virtual acordada para la primer quincena de mayo, se realizaran las siguientes 
asambleas presenciales, previamente convenidas, en la Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, luego El Calafate, provincia 
de Santa Cruz y la última en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las fechas que oportunamente establezca el Comité 
Ejecutivo.

Siendo las 13:00 horas toma la palabra el Lic. Fernando Galarraga quien agradece a los presentes y equipos de trabajo, dando 
por finalizada la 94 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad.

Se deja constancia que la representante gubernamental de la provincia del Chubut, Maria Paula Baudes, no firmara el presente 
acta.
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 Acerca de las intervenciones: 
 En el marco de profundizar el trabajo de corresponsabilidad, fortalecer las redes de 
apoyo y seguir propiciando condiciones institucionales para mejorar la calidad de las inter-
venciones pedagógicas, es menester establecer líneas de trabajo en relación al rol del/ de 
la Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI). Por esta razón,  el siguiente documento tiene como 
intencionalidad posicionarse como una herramienta para seguir potenciando este perfil 
docente.


 Acerca de lo Normativo:
 Cuando se habla de normas en cuanto a Educación Inclusiva, las mismas demarcan 
lineamientos para garantizar a los/as estudiantes una educación que permita la participa-
ción y el aprendizaje a todos y a todas.


 Estos marcos legales, se convierten en “hojas de ruta”, en “indicadores de caminos”. 
Por ello deben ser instrumentos de consulta frecuente, ante las diferentes situaciones que 
pueden suscitarse en la cotidianeidad escolar.


“La Educación Inclusiva no es una opción, es un derecho”1 .


 Quienes trabajan en instituciones educativas, tienen la tarea  de conocer las normati-
vas vigentes, como así también, comprenderlas, promoverlas y gestionarlas, lo que implica 
su lectura permanente, la toma de posición y la divulgación de manera continua y sistemática.    


 El marco legal presenta la existencia de múltiples convenciones, declaraciones, le-
yes, resoluciones, decretos y notas múltiples (entre otras) que en materia de Educación 
Inclusiva se han aprobado a nivel internacional, nacional y provincial2.


 1 BORSANI, María José: “ De la Integración Educativa a la Educación Inclusiva. De la Opción al Derecho” (2018) 


 2 Banco de normativas. Página Ministerio de Educación La Pampa.
    https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/direccion-inclusiva/normativa
    https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusiva/304-normativas
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 Acerca de lo Institucional:
 El/la DAI pertenece como planta orgánica a un Equipo de Apoyo a la Inclusión que 
se encuentra conformado por Directivo/a-Jefes/a, DAI y otros profesionales (puede incluir: 
Fonoaudiólogo/a; Psicólogo; Asistente Social; Psicopedagogo/a, Psicomotricista, etc.). 


 Dicho Equipo trabaja de manera corresponsable con la Escuela de Nivel para generar 
accesibilidad y redes de apoyos  de acuerdo a las necesidades definidas o a las barreras a 
derribar del entorno (comunicativas, físicas, sociales/actitudinales y didácticas) en búsque-
da de lograr trayectorias educativas continuas y completas.


 Así mismo es importante subrayar, la necesidad de articulación que debe tener el/
la DAI en referencia y consonancia con la Escuela de Nivel en la que está interviniendo, 
haciendo hincapié en que se genere una relación de reciprocidad, flexibilidad y sustentabili-
dad en el tiempo, que propicie el trabajo conjunto entre todos los/as docentes con el fin de 
favorecer prácticas inclusivas.


 Cuando el/la DAI ingresa a la Escuela de Nivel pasa a formar parte del 
Proyecto Educativo y a participar de su cultura institucional. 
 
 Para ello debe implicarse con la institución, solicitar la lectura del Proyecto Educativo, 
participar en las líneas de trabajo definidas, conocer el avance de las acciones realizadas y 
sobre todas las cosas, comprometerse como un miembro más de la comunidad educativa.


Acerca del pasaje de “Maestro/a Integrador/a”
 a “Docente de Apoyo a la Inclusión”


 Hablar de este pasaje supone generar un quiebre con acciones instaladas, legiti-
madas y naturalizadas en la cotidianeidad escolar. El cambio de paradigma, implica la 
transformación de los “procesos de integración” en “procesos de Educación Inclusiva”, por 
lo que se requiere explicitar algunos conceptos claves al momento de repensar el rol que 
cumple el/la DAI en este contexto:


 La tarea del/ de la DAI no se limita al acompañamiento de estudiantes con discapa-
cidad únicamente. Por el contrario está asociada a la atención a la diversidad (entre ellos 
los/as estudiantes con discapacidad).


 La función del/ de la DAI, no se asocia a la asistencia de “estudiantes designados”, 
sino que  su trabajo consta en identificar barreras del entorno y organizar (junto con las 
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demás personas de la Escuela) posibles estrategias para derribarlas o minimizarlas.
 
 Las acciones de el/la DAI no se centran en la realización de “adaptaciones” ya que 
esto refuerza una mirada clínica que implica la necesidad de que el/la estudiante “se aco-
mode o se adapte al contexto”. El/la DAI produce y brinda configuraciones de apoyo y ajus-
tes razonables.


 La construcción de apoyos ya no están dirigidos sólo a los/as estudiantes, sino que 
pueden estar dirigidos a una diversidad de destinatarios de   la institución educativa: direc-
tivos; docentes; familias; estudiantes; compañeros de los/as estudiantes u otras categorías 
que puedan surgir. 


 Las acciones ya no son pensadas y realizadas de manera individual por el/la DAI,  
sino desde un trabajo colectivo y colaborativo, surgiendo el concepto de corresponsabilidad.


 Los Docentes de sala/grado/curso ya no son los destinatarios del “material adapta-
do para  que  realice  el/la  estudiante”  sino   que  son   parte   del   equipo   de   trabajo 
co-produciendo accesibilidad, apoyos y ajustes. 


 El PPI (Proyecto Pedagógico Individual) ya no es un documento que crea el/la DAI 
para “su” estudiante y que en un momento determinado se hace firmar, sino que es un 
documento de escritura compartida entre todos/as: los/as docentes, la familia y el/la pro-
pio/a estudiante. 


Frases que se constituyen en barreras:


“Soy DAI y vengo a la escuela por “tal” alumno/a”.


“Tengo en total (x) cantidad de estudiantes integrados/as  a mi cargo”.


“Voy a armar las adaptaciones para “tal” estudiante”.


“Le voy a entregar las “adaptaciones” a la Docente de sala/grado/curso”.


“Si se ausenta “mi” estudiante, me voy de la escuela o me quedo en Sala de Maestros/as”.


“No me alcanza el tiempo para ver a más estudiantes además del/ de la “mío/a”.


“Armo el PPI y lo envío a la escuela, para que lo  firmen con las familias”.


“No sé dónde hacer la Jornada Institucional”.
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Acerca de los Apoyos para una 
práctica inclusiva. Una cuestión de TODOS/AS


(no sólo del/ de la DAI):
 Identificadas las barreras del entorno para el acceso, el aprendizaje y la participación 
conjuntamente con la Institución, se trabaja colaborativamente para discriminar los tipos y 
los niveles de apoyo3, la definición de acciones, objetivos, responsables y cronograma, con 
el fin de generar configuraciones y redes.


 Se presentan aquí algunos Niveles de Apoyos, para ser pensados en forma 
conjunta por: los miembros de la institución; el/la DAI y los Equipos de Apoyo. 


 Los mismos son meramente enunciativos ya que pueden existir otros. Se destaca 
además que  proporcionar apoyo individual a un/a estudiante, es tan sólo una de las formas 
posibles.


 Apoyo a Nivel Socio-Comunitario: 
  Participar en redes de apoyo con instituciones de la comunidad: clubes,  cooperado-
ras, sistemas de transportes, posta sanitaria, equipos de salud privados, etc. 
   Acompañar en la construcción de acciones conjuntas y colaborativas entre comuni-
dad-escuela.
   Propiciar acciones tendientes a fortalecer el trabajo con las familias y la  comunidad.
   Producir actividades y materiales sobre temáticas importantes para la escuela y la 
comunidad.


 Apoyos al interior de la Institución:
   Promover y gestionar el conocimiento de los marcos normativos acerca de Educación 
Inclusiva.    
   Identificar las barreras del entorno que obstaculizan el aprendizaje y la participación.
   Colaborar en la revisión de condiciones para que se produzcan buenas prácticas y 
experiencias escolares.
   Acompañar y participar en  proyectos educativos fundamentados en valores inclusivos.


 Apoyos a Docentes:
    Orientar e intervenir para crear conjuntamente las condiciones para el aprendizaje y 
la participación.


 3 Documento de la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva: “Los Apoyos: tipos, niveles, configuraciones  
    y redes (2021).     
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  Co-construir entre docentes, propuestas contextualizadas y diversificadas, compren-
diendo que los/as estudiantes poseen particulares ritmos y estilos de aprendizajes, intere-
ses y experiencias. 
  Trabajar con el/la docente de sala/grado/curso en las diferentes etapas del proceso 
de enseñanza: planificación pedagógico-didáctica, puesta en acto de la planificación y eva-
luación.
  Generar espacios de comunicación con los/as estudiantes y sus familias. Habilitar, 
crear o utilizar los canales de comunicación.


 Apoyos a Familias:
  Dar lugar a las experiencias de las familias y generar participación. Cada  familia 
aporta y enriquece la educación desde el lugar de poseer un  conocimiento único acerca de 
su hijo/a.
  Construir conocimientos acerca de medios, apoyos y estrategias para que puedan 
realizar andamiajes a sus hijos/as en cuanto a cuestiones de aprendizaje y participación.
  Participar a la familia en la construcción del PPI (Proyecto Pedagógico Individual). 


  Apoyos a compañeros de aula o de la escuela:
  Colaborar en la generación de apoyos entre pares, dado que esto aumenta la presen-
cia, el aprendizaje y la participación en la vida escolar.   
 Ofrecer herramientas para que los apoyos sean andamiajes y no se conviertan en 
ayudas desproporcionadas o indebidas.
  Trabajar valores que lleven a producir prácticas inclusivas entre pares.
  Generar acciones que impliquen el trabajo colaborativo y cooperativo. 


 Apoyos brindados a los/as estudiantes: 
  Habilitar la comunicación de necesidades, deseos, intereses, interrogantes y decisio-
nes de los/as estudiantes.
  Ofrecer configuraciones de apoyo específicas para acceder, permanecer, aprender 
y participar de y en la escuela. Los apoyos pueden ser comunicacionales, materiales, de 
recursos humanos y centrados en la enseñanza4.  
  Proporcionar múltiples medios de representación, considerando que los/as estudian-
tes difieren en el modo de percibir y comprender la información que se les presenta. Por lo 
que deberá brindarse información por diferentes canales de percepción (auditiva, visual, 
táctil, entre otras).
  Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión, ofreciendo diversidad de 


 4 Clasificación tomada de: COPIDIS (2017). Educación Inclusiva y de calidad, un derecho de todos. Guía de orientación para la     
    aplicación de la Resolución CFE N°311/16.   
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materiales para interactuar, diferentes soportes y canales de comunicación que permitan 
demostrar lo que el/la estudiante aprende.
  Proporcionar diversos medios para implicarse y estar motivados para aprender.


 Acerca de lo Individual:
 Si bien es importante reconocer la existencia de diferentes Niveles de Apoyos que la 
comunidad educativa debe brindar, también es imprescindible no caer en el negacionismo 
de pensar que ningún/a estudiante necesita apoyos específicos y de manera individual. 


En muchas ocasiones se vuelve necesario pensar en formas de accesibilidad, apoyos y ajus-
tes razonables sólo para un/a estudiante y esto  implica recuperar la riqueza y el bagaje del 
aporte que puede realizar el/la DAI desde su lugar de especificidad (por ejemplo armar una 
actividad con Comunicación Aumentativa o Alternativa; transcribir un material en Sistema 
Braille, generar interpretación en Lengua de Señas, etc.). 


 De cualquier manera es importante, no caer en el riesgo de acompañar “por dis-
capacidad”; “por diagnósticos”; “por rótulos” (entre otras), ya que esto puede obturar la 
construcción de redes de apoyos ancladas en un contexto, en un tiempo y en un espacio, 
generando un distanciamiento de lo que el Modelo Social propone.


 Para crear dichos apoyos y accesibilidades, es esencial que los docentes (todos/as) 
identifiquen  el estilo de aprendizaje del/ de la estudiante, el modo preferencial de acceso 
a la información y al conocimiento; la manera en que cada estudiante se implica con las 
propuestas educativas; y los modos de expresión, acción y motivación.


 En síntesis, conocer a/l/la estudiante y pensar en los andamiajes que le permiten 
aprender y participar.


 Algunas de las preguntas que pueden guiar la creación de apoyos: ¿Qué lo ayuda?; 
¿Qué siente?; ¿Qué piensa?; ¿De qué forma aprende?; ¿Cómo expresa su conocimiento?; 
¿Cuáles son sus habilidades y potencialidades?; ¿Cómo se comunica?; ¿Cuál será el mejor 
modo de dar cuenta de sus avances  y de los aprendizajes logrados?... 


 Acerca de las trayectorias educativas:
 Todos/as los/as estudiantes son diferentes. Esto manifiesta que nos encontramos 
ante una diversidad que debe ser abordada, escuchada y trabajada institucionalmente.
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  Las trayectorias escolares, son los recorridos posibles de los/as estudiantes dentro 
de la escuela y deben plantearse y comprenderse como diversificadas, articuladas, acom-
pañadas e historizadas.


 Diversificadas: implica romper con prácticas pedagógicas tradicionales y homogenei-
zantes; significa  reconocer la singularidad de cada estudiante y de cada grupo para generar 
propuestas de enseñanza que  contemplen los diferentes estilos de aprendizaje, las formas 
de representación y acción, así como también las motivaciones, necesidades, los gustos y 
los intereses de todos/as y cada uno/a. 


 Articuladas: comprende un proceso que implica acciones corresponsables, conjuntas 
y coordinadas entre todos/as los/as docentes de la institución, enlazadas en el transcurso 
del tiempo y el pase por los distintos Niveles del Sistema Educativo,  mediante el logro de 
propuestas integrales e interdisciplinarias, que generen y faciliten la permanencia, el apren-
dizaje y la participación de los/as estudiantes en la escuela. 


 Acompañadas: implica la construcción y el ofrecimiento de diferentes tipos y niveles 
de apoyos, llevados a cabo por toda la comunidad escolar.


 Historizadas: cada trayectoria porta consigo una historia que ha configurado un de-
terminado proceso. Es primordial que los/as docentes atiendan y consideren este pasado, 
ya que conforma parte de la biografía escolar y personal del/de la estudiante que lo ha 
constituido como tal y debe ser respetado y tomado como punto de partida para reconocer 
sus potencialidades. Se vuelve aquí importante que esa historicidad pueda ser guardada 
de manera escrita para ser recuperada cada vez que sea necesaria y se convierta así, en 
insumo de trabajo.


 Acerca de la corresponsabilidad:
 La CORRESPONSABILIDAD implica una suma de acciones responsables, emitidas 
por los diferentes actores institucionales. Trabajar de manera conjunta y comprometida es 
clave para lograr una escuela inclusiva. Para ello, se ponen en valor algunas cuestiones:


 La corresponsabilidad se logra compartiendo las ideas plasmadas en el Proyecto 
Educativo y no sólo habitando el mismo espacio físico escolar.


 La corresponsabilidad se alcanza en la disposición para dialogar y el logro de acuer-
dos en el marco de un trabajo conjunto y colaborativo y no sólo mediante el trabajo indivi-
dual de cada persona en particular.


 La corresponsabilidad se logra mediante la construcción de saberes conjuntos, en 
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función de las características de la comunidad educativa y no llevando saberes individuales 
de un escenario a otro.


 La corresponsabilidad se logra con la construcción de apoyos en redes y no mediante 
la producción de apoyos en soledad de algunas personas de la institución.


 La corresponsabilidad se logra bajo el entendimiento de que los/as estudiantes son 
de la escuela y que todos sus miembros y las personas de los Equipos de Apoyo, son respon-
sables de encontrar cuáles son las barreras a derribar para que la enseñanza y el aprendi-
zaje se produzcan. 


 La corresponsabilidad se construye bajo la premisa de comprender la necesidad de 
generar diferentes niveles y tipos de apoyos, que permitan el acceso al aprendizaje y la 
participación de todos/as los/as estudiantes y no centrarse en dar respuesta por  “diagnós-
ticos” y “rótulos”.


 Trabajar juntos, se habilita a partir de la disposición activa. Desde allí, se deben  
construir las redes de apoyo acordes a las necesidades que se presentan en las institucio-
nes. Esto supone construir espacios de trabajo colaborativos en donde circule la palabra, 
se sumen las ideas y los valores con fines comunes.


 Acerca de los Canales de Comunicación:
 El hecho de que el/la DAI provenga de un Equipo de Apoyo a la Inclusión (y que no 
se encuentre dentro de la Planta Orgánica Funcional de la Escuela de Nivel) no debe con-
dicionar  que sea considerado/a como parte integrante de la cultura institucional donde 
desempeña sus funciones.


 Para ello, es menester evidenciar una serie de acuerdos que favorezcan dicho proceso: 


 Que la Institución dé a conocer su Proyecto Educativo e incluya a el/la DAI como 
parte del mismo. 


 Participar de las acciones y proyectos escolares. Ser y hacerse parte (actos escola-
res, reuniones de familias, acuerdos de convivencia, recreos, entre otros).


 Mantener una comunicación fluida con el/la Director/a de la Escuela de Nivel, en-
tendiéndolos/as como  gestores/as de las políticas, prácticas y cultura inclusiva de la insti-
tución educativa y responsables de habilitar espacios de diálogo institucional. El/la DAI tra-
baja de manera colaborativa y corresponsable según las  decisiones y acciones propuestas 
por el Equipo de Gestión con el fin de optimizar las trayectorias escolares. 


 Mantener una comunicación fluida con el Equipo de Apoyo a la Inclusión del que son 
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parte para generar reciprocidad, flexibilidad y sustentabilidad de las acciones en el tiempo, 
que propicie el trabajo conjunto entre todos los/as docentes de la Escuela con el fin de fa-
vorecer prácticas inclusivas.


 Generar fluidez en los intercambios de saberes entre el/la DAI y los/as docentes de 
la Escuela de Nivel, entendiendo que ningún saber tiene más valor que otro, sino que deben 
sumarse.


 Participar en las experiencias escolares áulicas como pareja pedagógica en todas sus 
etapas (construcción de propuestas didácticas, práctica pedagógica y evaluación de la misma).


 Colaborar institucionalmente en la democratización de la información (reuniones, 
jornadas, recreos, salas de maestros…). 


 Dejar atrás el uso de espacios específicos destinados a Equipos de Apoyo a la In-
clusión, entendiendo que el espacio de intervención privilegiado es el aula y los espacios 
comunes a todas las personas de la Escuela de Nivel.


 Incorporar a los estudiantes y familias a los circuitos de comunicación, planificacio-
nes y decisiones.


 Los canales de comunicación que la institución defina deben ser diversos, inclusivos 
e implican responsabilidades compartidas. 


 Acerca del/ de la estudiante:
 Los/as estudiantes con discapacidad, diversidad funcional y en desventaja social,  
históricamente han sido invisibilizados/as. Su condición no permitió en la práctica social 
cotidiana que accedan a generar su propio discurso (más aún, quienes no cuentan con la posi- 
bilidad de la oralidad). “Decimos” y “decidimos” por ellos/as, omitiendo su derecho a la expresión. 


 Dada la situación, los/as DAI (y todos/as los miembros de la escuela)  deben trabajar 
y velar por el Derecho a la expresión/comunicación de todos/as los estudiantes, teniendo 
en cuenta los siguientes puntos:  


 La inclusión se gesta en la posibilidad de la comunicación. Para ello, se deben cons-
truir ambientes que apuesten a la igualdad de oportunidades, a la valoración por las inquie-
tudes propias de los/as estudiantes y posibilidades de uso de cualquier lengua, medio o 
sistema de comunicación. Es decir, reivindicar la comunicación como propia y constitutiva 
de las personas.


 Los espacios de comunicación deben gestionarse permanentemente, donde cada 
uno/a tenga la posibilidad de decidir y manifestar en primera persona sus necesidades, 
deseos, motivaciones e intereses.
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 El Proyecto Educativo se construye también con lo que el/la estudiante manifiesta. 
Éste/a debe ser protagonista de lo que sucede en la escuela, para ello el/la DAI, conjunta-
mente con los diferentes actores institucionales deberán definir espacios donde se le otor-
gue la posibilidad de aportar en la construcción de las experiencias educativas.


 El PPI es un documento que debe contar con el acuerdo y con la participación del/ de 
la estudiante en la toma de decisiones. 


	 La	escuela	plural	reconoce	la	diversidad	como	un	valor	educativo		que	se	manifiesta	
a través de las diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas, cognitivas, sociales, culturales, 
subjetivas, y propone aulas  inclusivas donde alojar a sus aprendientes. El aula inclusiva se  
soporta en el modelo educativo interaccionista, que propicia estrategias de intercambio, 
supone	 un	 sujeto	 en	 permanente	 construcción	 y	 progreso,	 susceptible	 de	modificación	
cuando encuentra las condiciones adecuadas para un verdadero aprendizaje5. 


 Acerca de la familia:
 La familia tiene un papel significativo en el acompañamiento educativo de sus hijos/
as, por ello la escuela debe desarrollar acciones de acercamiento y articulación con las mismas. 


 Suspender juicios de valores acerca de las familias es el puntapié inicial para posicio-
narse en acompañar, en generar apoyos desde un lugar constructivo. Habilitar la palabra y 
el intercambio mediante consultas cotidianas: ¿Cómo es un día en la vida del/ de la estu-
diante?; ¿Qué necesita?; ¿Qué le interesa?; ¿Qué le molesta?...


 Recuperar lo que la familia “tiene para decir” es una de las claves para lograr la par-
ticipación de las mismas en la institución educativa.  


 En síntesis, se propone un trabajo en conjunto y corresponsable entre familia-escue-
la, en un ámbito de participación genuina, donde la comunicación, las ideas y las acciones 
confluyen, bajo la premisa que “nadie forma a nadie” sino que transitan un camino cola-
borativo en el que todos aprenden y se benefician.


 Acerca de la Comunidad:
 Abrirse a trabajar con la comunidad, es estratégico para lograr una cultura inclusi-
va. Construir redes es necesario para generar sostén y acompañamiento, cuestión que es 
responsabilidad de todos/as los actores institucionales y Equipos de Apoyos.  Para ello, en 
palabras de Simón, Giné y Echeita (2016), es necesario realizar intervenciones en distintos 
niveles:


 5 Borsani, María José (2020). Aulas inclusivas. Teorías en acto - 1a ed. - Rosario: Homo Sapiens Ediciones.


“


”
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 “Aprender de la comunidad: Es cuando las diferentes instituciones educativas invitan 
a diversos miembros de la comunidad para que compartan sus conocimientos, experien-
cias e ideas en la escuela. De este modo, se canalizan y aprovechan las fortalezas de las fa-
milias o servicios. En este caso, además de aprovechar de forma directa todas las fortalezas 
de las familias o de diferentes servicios o profesionales de la comunidad, dichas personas 
pueden aportarnos otra mirada, desde otro lugar y con puntos de vista que, quizás, no se 
han tenido en cuenta (...)


 Aprender con la comunidad: Aquí, siguiendo el esquema planteado por los autores, 
familias y docentes aprenden de modo conjunto mediante diferentes actividades en común.


 Aprender para la comunidad: La escuela pasa a ser un espacio para la formación 
ciudadana ya que incide en el desarrollo de la comunidad misma. Asimismo, se da una con-
sonancia de acciones entre el Aprendizaje-Servicio.


 Aprender como comunidad: Es la puesta en práctica de diferentes estrategias de 
capacitación colectivas donde, basado en las necesidades de cada estudiante, los integran-
tes de la comunidad puedan tener intersticios para trabajar y aprender con los docentes y 
equipo de gestión de la escuela.”


 El presente documento fue creado por medio de un trabajo colaborativo y corres-
ponsable entre la Coordinación Pedagógica de Políticas Educativas, la Dirección General 
de Transversalidad de la Educación Inclusiva (DGTEI) y Coordinadoras de Áreas dependien-
te de la DGTEI. 
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GUÍA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales 

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?

Los apoyos inclusivos considerados como las herramientas que se ponen en juego en el proceso de socialización, tanto en el marco del aula como fuera de ella, se constituyen en andamiajes para ayudar a los estudiantes a vencer las barreras para el aprendizaje y la participación. En este sentido, existen:

- Equipos interdisciplinarios dependientes de las Escuelas de Educación Especial de gestión estatal del Servicio de apoyo a la Inclusión. En capital:

* Escuela Castex

* Escuela Tobar García

* Escuela Corina Lona

* Escuela EFETA

- Equipos interdisciplinarios de instituciones de gestión privada categorizadas: Ayúdame a crecer; CIBA; SACRA; Espacios, Etc.

- Equipos Particulares Interdisciplinarios de Apoyo a la Inclusión Escolar de estudiantes con discapacidad. 

 2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? 

- Profesor de Educación Especial

- Profesor de Educación especial, con alguna orientación determinada: discapacidad intelectual, sensorial, etc.

- Psicopedagogos.

3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros).

Las acciones están dirigidas a todos los actores involucrados en el proceso de inclusión: estudiantes, familia, directivos, etc. Previa autorización de los padres o tutores, la que debe ser debidamente documentada, se realiza una evaluación integral y funcional de la situación educativa y se proyectan los apoyos pertinentes, en las distintas áreas de su desarrollo cognitivo, social y psíquico. Se firman Actas Acuerdo junto al personal directivo de la institución educativa, los docentes a cargo de la sala, grado o curso donde asiste el estudiante, padres/ tutores.

Se tienen en cuenta, aspectos relevantes de su trayectoria educativa e Identifican las barreras al aprendizaje y a la participación, así como la identificación de aspectos favorecedores para superar las mismas, en los contextos educativo, familiar y comunitario. 

Se elabora un informe interdisciplinario, el cual será realizado en términos educativos e incluirá sugerencias ejecutivas y claras. 

Se promueve la concientización con respecto a la co -responsabilidad y compromiso en la trayectoria educativa. Se elabora un Diseño de Abordaje Integral de intervención en el cual se expondrá la planificación interdisciplinaria, plasmado en su Proyecto Pedagógico Individual.

Se diseñan estrategias de concientización y visibilización, posibles de implementar como: jornadas institucionales e interinstitucionales, encuentros de capacitación, entrevistas de asesoramiento y orientación, talleres, charlas motivacionales, sumarse a los proyectos de convivencia escolar, etc.

 Se colabora en todas las acciones que permitan estimular el desarrollo social y la autoestima de los estudiantes con discapacidad, como así también en aquellas que promuevan la aceptación de la diversidad y cultura inclusiva. 

Se podrán desarrollar las siguientes acciones, de acuerdo a cada prestación: apoyo en el aula, realizando configuraciones de tiempo, espacio, agrupamientos, configuraciones curriculares propiamente dichas, de acceso; apoyo en contra turno. Existe la posibilidad de llevar a cabo n currículo Ecológico funcional, para aquellos estudiantes con discapacidad múltiple.

La frecuencia de acompañamiento a los estudiantes incorporados al Servicio de Inclusión Escolar y a la institución educativa, será sistemática, dependiendo y graduando la misma de acuerdo a las necesidades y posibilidades del estudiante, plasmado en un currículo flexible.

 4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 

Los Equipos Interdisciplinarios e Itinerantes de Apoyo a la Inclusión Escolar, radicarán en escuelas de gestión estatal, de los Niveles de Educación obligatoria. Es el ámbito institucional en el que cada Equipo organiza su actividad para la atención de la inclusión escolar en las instituciones en las que preste su servicio. 

 El derecho a la Educación explicitado en normativa constitucional, destaca la importancia de posibilitar que el estudiante asista a la institución educativa de su zona de residencia o a la elegida por la familia. Los estudiantes con discapacidad, tienen el derecho a recibir los apoyos de la Modalidad Educación Especial, en estas instituciones. Esto, implica el desplazamiento de los equipos del Servicio de Inclusión Escolar para brindar una intervención profesional situada. Promover que todos aprendan juntos.

Los Servicios de Inclusión Escolar de la modalidad, brindarán cobertura a los apoyos requeridos en las situaciones de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas de educación obligatoria, de su contexto. 

5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad. 

1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA 





6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 



7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 



8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios? 

El Centro de Educación Integral recibe adolescentes y jóvenes hasta 25 años, porque se desarrolla en turno vespertino, en aulas integrales (es decir, que no titulan). Aquellos hasta los 18 años pueden incorporarse a los cursos de la institución, de acuerdo a la edad cronológica; y en el sistema de apoyo a la inclusión hasta 2 años de diferencia con respecto al curso correspondiente.

9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes? 

Existen centros de formación profesional u oficios, en las Escuelas de Educación Especial de Gestión estatal, como:

· Escuela Castex: panadería, auxiliar panadero

· Escuela Nora Godoy: talleres: cestería, zapatería, tapicería

Instituciones de gestión privada: 

· APADI

· VYACE



10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad? 

Teniendo en cuenta que la accesibilidad es un elemento facilitador que permite que niños, niñas y adultos con discapacidad gocen de sus derechos. También es un requisito para que todas las personas con discapacidad puedan tener una vida independiente y participar en la sociedad de una manera plena e igualitaria. Hoy, Salta se encuentra en un proceso encaminado a acompañar de manera eficaz las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad.



11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece? 

- En el año 2.010 se inició un Programa de apoyo a la inclusión de niños con Trastornos del espectro Autista, dependiente de Planeamiento Educativo, iniciando con tres escuelas, como una experiencia piloto en la provincia. Hoy ya forma parte del servicio de las Escuelas de Educación Especial, alcanzando a todas las instituciones de gestión estatal. 

-Programa para la Mejora de la Inclusión Educativa 

Objetivo: fortalecer la permanencia y terminalidad del ciclo educativo obligatorio y superior para los grupos vulnerables, y consolidar un sistema de evaluación para docentes e instituciones educativas. El Programa se presenta como una sumatoria de estrategias para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación establecido en la Constitución Nacional y Tratados Internaciones incorporados a ella. 



12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones. 

En la Universidad Nacional de Salta, existe un gabinete específico para el apoyo a la inclusión de estudiantes con discapacidad.

A través de centros de gestión privada, la modalidad de Educación Especial realiza intervenciones especificas (previamente descriptas) en instituciones de nivel superior, a través del apoyo a la inclusión de jóvenes y adolescentes con discapacidad, como TERRA.



13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; ¿MAI, otros)? 

Pueden solicitar la figura de apoyo a los procesos de educación inclusiva. En principio, el concepto inclusión en el nivel superior es más que apertura al acceso; es una condición que, si bien se enfoca en el desarrollo del estudiante, supone eliminar todo discurso asistencial que profundiza la diferencia. Ciertamente que para alcanzar un grado de inclusión deseable es preciso diseñar políticas institucionales sostenibles, consistentes con una conceptualización de la inclusión como una forma de reconocer la importancia de promover todas las capacidades y talentos humanos existentes.



14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas? 

Gradualmente se va incluyendo el concepto de discapacidad y su abordaje, aunque en muchas ocasiones se presentan como capacitaciones optativas. 



15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad? 

Aún no se incluye en los planes de estudio, sin embargo, los docentes desde sus prácticas tienen la responsabilidad de incluir la diversidad de sus estudiantes como una oportunidad de aprendizaje y mejores desarrollos educativos para todos los estudiantes.

De allí que el docente para la educación inclusiva necesite contar con los conocimientos que le permitan flexibilizar los contenidos de aprendizaje y formar con la ayuda de propuestas pedagógicas que reconozcan las capacidades cognitivas y expresivas de los niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables.

16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia? 

La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo; por ejemplo, se utilizan: 

Para niños con discapacidad motriz, hay disponibles teclados adaptados para personas con discapacidad física, visual o cognitiva que les facilita la búsqueda de información.

Pensados para la discapacidad auditiva, existen programas que subtitulan los vídeos disponibles en la red, trabajan con iconos que representan sonidos o incluso la tecnología a proporcionado los implantes cocleares y otros recursos de escucha, así como programas o páginas web como Globus 3 o Proyecto Fresa, entre otros.

Enfocados a la discapacidad visual, programas de lectura de pantalla, teclados en braille y actividades de audiocuentos disponibles en la red o creados por los niños.

Sobre los trastornos del desarrollo se utilizan sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pictogramas y demás que pueden ser diseñados desde Internet. Además, cabe destacar páginas con recursos disponibles—como ARASAAC, que cuenta con pictogramas con los que poder diseñar juegos o tableros de rutinas—o Appyautism, que cuenta con una recopilación de aplicaciones pensadas para estos niños.



17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros). 

Se realizan capacitaciones sobre el Diseño Único de Aprendizaje, aunque deberían incrementarse poniendo especial enfoque en el desarrollo de aulas DUA; ya que proporcionan opciones para el interés, con propuestas diversas centradas en sus intereses personales; facilitan múltiples formas para la representación, la acción y la expresión, con el diseño de ambientes de aprendizaje ajustados a las necesidades de todo el alumnado.

18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior. 

Falta de motivación por perfeccionarse; falta de recursos propios, escasa inversión de los establecimientos en la capacitación docente, y falta de tiempo para dedicarlo a la actualización pedagógica. Falta de recursos humanos para dar respuesta a la población de estudiantes con discapacidad. Falta de equipos interdisciplinarios en las escuelas comunes de gestión estatal. Currículo demasiado rígido o un tipo de organización de la clase y de las actividades donde no se potencia demasiado la cooperación y el trabajo en grupo.



19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva? 

Existen.

20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s. 

http://www.edusalta.gov.ar/index.php/institucional/dir-gral-de-educacion-primaria/2-marco-normativo-educacion-primaria/02-normativas-especificas-inclusion/5951-res-cfe-n-155-11-educacion-especial



http://www.edusalta.gov.ar/index.php/institucional/dir-gral-de-educacion-primaria/2-marco-normativo-educacion-primaria/02-normativas-especificas-inclusion/5950-res-cfe-n-174-12



http://www.edusalta.gov.ar/index.php/institucional/dir-gral-de-educacion-primaria/2-marco-normativo-educacion-primaria/02-normativas-especificas-inclusion/5952-res-cfe-n-311-16-inclusion-escolar-a-los-as-estudiantes-con-discapacidad



http://www.edusalta.gov.ar/index.php/institucional/dir-gral-de-educacion-primaria/2-marco-normativo-educacion-primaria/02-normativas-especificas-inclusion/5953-res-min-8978-19-promocion-acreditacion-y-titularizacion-de-estudiantes-con-discapacidad



http://www.edusalta.gov.ar/index.php/institucional/dir-gral-de-educacion-primaria/2-marco-normativo-educacion-primaria/02-normativas-especificas-inclusion/6130-res-min-n-3602-14







Normativa Provincial sobre Educación Integral para adolescentes y Jóvenes con discapacidad

		Normativa

		Organismo

		Asunto

		Observación



		Decreto N° 1754/15

		Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

		Creación de los tres (3) Centros de Educación Integral para adolescentes y Jóvenes con discapacidad:

CEI N° 9004 Salta Capital

CEI N° 9005 en Salvador Mazza

CEI N° 9006 en J.V. González

En el Anexo I se establece la Planta Orgánica Funcional.

		Ver Disposición N° 405/19 de la Dirección de Nivel primario para esclarecer la cobertura de cargos de los directores y asistentes escolares (los mismos son desde la Dirección de Secundaria)



		Decreto N° 3619/15

		Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

		Aprueba la Estructura Curricular de Educación Integral (No es un diseño propio)
Conformado por:
2 años de Ciclo Básico
3 años de Ciclo Superior
Tanto para los secundarios orientados como para educación Técnica.

		La Estructura Curricular facilita a que el nivel de educación secundaria (orientada o técnica) disponga de propuestas de Educación Integral que faciliten las Trayectorias compartidas en contextos inclusivos.
Los jóvenes que optan por esta opción reciben una Certificación de su trayectoria.



		Resolución N° 6385/17

		Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

		Documentación que certifica el seguimiento del alumno en trayectoria escolar para Educación Integral de Adolescentes y Jóvenes con discapacidad.

		Establece dentro de la documentación los modelos de certificación según la trayectoria.
Los directores de los CEI y de las Escuelas Especiales (s/corresponda) deberán solicitar al Encargado General de las Dirección General de secundaria o técnica:

Registro Anual General de Matricula.

Libro de temas.

Registro Anual de Calificaciones “RAC”.

Libro de actas de Exámenes.

Libro Matriz de Secundario.

Libro índice.

Libro de Firmas.

Cuaderno de Matrícula de alumnos.

Libro de Actas.

Registros de asistencia de alumnos.

Boletín Único de calificaciones del Nivel Secundario.

Tener presente la Resol 8978/19 para su llenado.



		Resolución N° 443/16

		Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

		Establece los Roles, funciones y perfiles atinentes a la Tutoría Itinerante creada mediante Dcto. N° 1754/15 para los Centros de Educación Integral de los adolescentes y jóvenes con discapacidad.

		 





























































Material de Consulta elaborado por la Modalidad Educación Especial

Documento de Orientaciones para el abordaje de los Saberes específicos en los estudiantes con discapacidad intelectual (Todos los niveles obligatorios según alineación curricular).

Documentos

Principio del formulario

pdfDcto. Nº 1754-15 Popular

 1468 descargas

Descargar(pdf, 145 KB)

D1754-15.pdf



Crea tres (3) Centros de Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes con discapacidad, los que dependeran de la Modalidad de Educación Especial, en articulación con el Nivel Secundario de la Dirección General de Educación Secundaria.

pdfDcto. Nº 3619-15 Popular

 1465 descargas

Descargar(pdf, 1.02 MB)

D3619-15.pdf



Aprueba la Estructura Curricular de la Educación Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad, que como Anexo forma parte del presente Decreto.

pdfDisposición Conjunta Nº 405-19 DGEPyEI-DGES-DGETP-DGEPJA Popular

 1923 descargas

Descargar(pdf, 2.81 MB)

DispC405-19.pdf



Establece procedimiento de cobertura de cargos vacantes para el acompañamiento de las trayectorias de estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios y sus modalidades.

pdfGuía de orientaciones para elaboración documentación del estudiante con discapacidad Popular

Modificado el 11 Agosto 2020  15338 descargas

Descargar(pdf, 263 KB)

Guia_documentacion_estudiantes_discapacidad.pdf



Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Coordinación de Educación Especial, Hospitalaria y Domiciliaria

pdfLey 26378 · Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Popular

 1044 descargas

Descargar(pdf, 197 KB)

LN26378.pdf



Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.

pdfLey 27043 · Abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) Popular

 1362 descargas

Descargar(pdf, 108 KB)

LN27043.pdf



Abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA)

pdfLey 27306 · Abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) Popular

 927 descargas

Descargar(pdf, 112 KB)

LN27306.pdf



Abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje.(DEA)

pdfLey 7997 · Adhiere la provincia de Salta a la Ley Nacional Nº 27306 Popular

 768 descargas

Descargar(pdf, 57 KB)

L7997-17.pdf



Adhiere la provincia de Salta a la Ley Nacional Nº 27306 que tiene por objeto declarar de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje (DEA).

pdfRes. Min. Educación y Deportes de la Nación Nº 2509-17 Popular

 2843 descargas

Descargar(pdf, 511 KB)

RN2509-17.pdf



Aprueba el documento “Guía de orientación para la aplicación de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 311 de fecha 15 de diciembre de 2016".

pdfRes. Min. Nº 443-16 Popular

 1019 descargas

Descargar(pdf, 662 KB)

R443-16.pdf



Establece los roles, funciones y perfiles atinentes a la Tutoría Itinerante, creada mediante Decreto Nº 1754/15, para los Centros de Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad.

pdfRes. Min. Nº 5702-17 Popular

Modificado el 07 Agosto 2020  1612 descargas

Descargar(pdf, 5.36 MB)

R5702-17.pdf



Aprueba el Manual de "Roles y Funciones de los Equipos de Apoyo a la trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad".

pdfRes. Min. Nº 6385-17 Popular

 970 descargas

Descargar(pdf, 906 KB)

R6385-17.pdf



Amplía la Resolución Ministerial Nº 277/12 modificada por Resolución Nº 543/13 incorporando la documentación que certifica el seguimiento del alumno en trayectoria escolar, para "Educación Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad" de modalidad educación especial, conforme a los anexos que forman parte de la presente.

pdfRes. Min. Nº 8978-19 Popular

 2012 descargas

Descargar(pdf, 2.95 MB)

R8978-19.pdf



Aprueba las pautas para el acompañamiento, acreditación, certificación y titulación de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios del Sistema Educativo Provincial a partir del ciclo lectivo 2017, en todos los establecimientos públicos, de gestión estatal o privada, que como Anexo I forman parte de la presente resolución.

pdfResolución CFE Nº 311-16 Popular

 1323 descargas

Descargar(pdf, 583 KB)

ResCFE311-16.pdf



Propicia condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad.

Final del formulario





Preguntas dirigidas a los miembros no gubernamentales 

1) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario. 

2) ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación inclusiva? 

3) ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los procesos de educación inclusiva?
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ANEXO RESOLUCIONES PROVINCIA DE CORRIENTES





· Resolución Nº 6447-19_Marco pedagógico para la implementación de la RCFE 311 en el NI.pdf

· Resolución Nº 2513-19_Protoclo de ingreso de DAI.pdf

· Resolución Nº 6613-23_Propuesta para la Inclusión Educativa en el NI y NP.pdf

· Resolución Nº 1940-21_Certificación de Títulos.pdf

· Resolución N° 2744-20_Marco pedagógico para la implementación de la RCFE 311 en el NP.pdf

· Resolución N° 767-21_Documento pedagógico para la inclusión en el NS.pdf

· Resolución Nº 6874-21_Guia de orientación didáctica para el NS.pdf
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RELEVAMIENTO SOBRE 

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 

ACCIONES RELATIVAS A LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

Cuestionario guía para la elaboración de informes regionales o jurisdiccionales. 

 

      

 

 

 	 

RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, 

PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD). 

 

Cuestionario Guía para la elaboración de Informes regionales o jurisdiccionales  

 

Con el propósito de recopilar información sobre las políticas, programas y acciones específicas dirigidas a promover y garantizar la educación inclusiva a las PCD a nivel federal, se presenta a continuación un cuestionario con preguntas dirigidas a los miembros del Consejo Federal de Discapacidad, para la elaboración de los informes regionales o jurisdiccionales que se presentarán durante la próxima asamblea del COFEDIS 

La información recopilada, servirá de base para avanzar en un trabajo articulado, que contribuya con el diseño y desarrollo de políticas públicas que aseguren el ejercicio pleno del derecho a trabajar por parte de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional. 

 

Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales 



1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones? 



Actualmente la única figura de apoyo  a la inclusión educativa existe mediante el servicio de prestaciones se denomina “Acompañante externo” y tanto su figura, como rol y funciones está regulada por la Resolución Nº 782/13.



2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? 



Según la Res 782/13: “El acompañante/asistente externo deberá contar con la habilitación profesional y el resguardo laboral que corresponde. 

El acompañante/asistente externo deberá poseer la habilitación que avale su idoneidad para la intervención profesional."

En los hechos, habitualmente, esta figura es llevada adelante por: psicopedagogas/os, psicólogas/os, docentes de educación especial, acompañantes terapéuticos. 
Sumado a esto: “El Acompañante/asistente externo debe pertenecer a una Institución habilitada para tal efecto, porque es un profesional externo al sistema educativo que -para actuar dentro del ámbito escolar- debe ajustarse a este requisito establecido por la normativa vigente.” y “La habilitación está dada a través de la Inscripción correspondiente en el Registro de Prestadores de Servicios de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad con el propósito de universalizar una atención de calidad.”
“La intervención del acompañante/asistente externo, además de estar avalada por una Institución habilitada, debe contar con el apoyo de un equipo técnico externo que le permita desarrollar un trabajo interdisciplinario.“



3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros)



Según Res 782/13 : ”La actividad de los acompañantes /asistentes externos dentro de la institución educativa estará sujeta a la definición del Proyecto Pedagógico del alumno y de la institución”
 “La intervención del acompañante/asistente externo, que asume el profesional externo, apunta a la integración social dentro del ámbito escolar, su accionar está dirigido a la atención, asistencia y/o apoyo personal en distintas actividades dentro de la escuela, al establecimiento de relaciones vinculares y, también, a la contención física o emocional del sujeto cuando este lo requiera,”

No realiza una intervención pedagógica ya que las mismas “está a cargo de todos los docentes del sistema educativo que están Involucrados en la enseñanza, está centrada en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el desarrollo de la propuesta educativa pedagógica definida para el alumno.”

“La forma de acompañamiento será definida y acordada entre las instituciones intervinientes, junto con el sujeto y su familia. La participación del sujeto con discapacidad o trastornos en el desarrollo estará en relación a sus posibilidades.”
“La presencia de un acompañante/asistente externo debe pensarse siempre como transitoria y debe estar sometida a una permanente y sistemática evaluación (..) Desde el comienzo debe estar previsto el tiempo en que actuará el acompañante/asistente externo, finalizado dicho período -si el sujeto lo necesita podrá extenderse la intervención por un nuevo periodo. Cada periodo no podrá tener una duración mayor a un ciclo lectivo, por lo tanto, al finalizar el año se evaluará la continuidad.”



4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 



De acuerdo a lo pautado en la Resolución 1664/17:

“Se considerará la articulación con la Modalidad de Educación Especial sólo cuando la niña, el niño o adolescente con discapacidad lo requiera, en acuerdo con su familia y la institución educativa del Nivel y/o Modalidad.
6.- En tal sentido la intervención de la Modalidad de Educación Especial, para la concreción de la inclusión educativa y de acuerdo a los referidos requerimientos, podrá asumir alguna de las siguientes estrategias
a) Brindar orientación por parte de los Equipos Transdiciplinarios hacia los equipos docentes del Nivel y Equipos de Orientación Escolar. En este caso, no se requerirá la matriculación del alumno en Educación Especial.
b) Intervenir directamente, a través de un Propuesta pedagógica de inclusión, con la presencia y atención de un/a Maestro/a de Educación Especial y/o de los Equipos Técnicos desde un accionar colaborativo con los actores institucionales del nivel. En aquellas situaciones que el alumno realice solamente su trayectoria por el Nivel, su inscripción en Educación Especial será sólo a efectos del registro administrativo que justifique la provisión de la/el maestra/o de dicha modalidad.
c) Brindando apoyos especializados en la escuela de Educación Especial, si el/la niño/a, adolescente, joven o joven-adulto/a, además de cursar en la escuela de nivel, concurriera a una institución de la modalidad para obtener esos apoyos específicos. En este caso, se requerirá la matriculación en ambas instituciones intervinientes.
d) Sosteniendo, con el acuerdo de la niña, del niño, adolescente, joven o adulto y/o de su familia, el desarrollo de la trayectoria educativa directamente en la escuela de modalidad especial, la cual debe garantizar la concreción de experiencias inclusivas en tanto construcción de espacios e instancias de aprendizajes en los niveles.”



5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.



En la Provincia de Buenos Aires las y los docentes pertenecientes Modalidad de Educación Especial pertenecen a la planta orgánica funcional de las Escuelas Especiales. Su desempeño puede desarrollarse de manera íntegra en la escuela de la modalidad o en un sistema mixto entre modalidad y nivel cuando su tarea esté asignada a la enseñanza en trayectorias en propuestas de estudiantes con discapacidad en las escuelas de los niveles 



6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 





Estudiantes en sedes de escuelas primarias especiales: 24290

Estudiantes con discapacidad en escuelas de nivel primaria: 38394

Estudiantes en escuelas de Formación Integral: 5011

Estudiantes con discapacidad en escuelas de nivel secundario: 1337

(Todos datos de gestión estatal)





7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 



La categoría de deserción no es aplicable a la jurisdicción, dado que no existen sujetos de dejan el sistema educativo, sino que como Estado provincial se generan políticas de re vinculación para estudiantes cuyas trayectorias en los niveles obligatorios se ven afectadas por diversas variables del contexto.





8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios? 



De acuerdo a la Propuesta Curricular para la Formación Integral De Adolescentes Y Jóvenes Con Discapacidad (2022): “La Formación Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad se constituye como una opción educativa de la Modalidad para estudiantes con discapacidad que concluyeron el Nivel Primario, tanto en las escuelas de Educación Especial como en las de ese Nivel, y se puede extender hasta los 21 años de edad.”, pudiendo generarse el marco que aborde posibles excepcionalidades a esta edad



9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes? 



Dentro del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires funciona el SECLAS: El Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad tiene la misión de diseñar y gestionar políticas y acciones tendientes a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, asesora técnicamente en el ámbito público y privado sobre las cuestiones vinculadas a discapacidad y trabajo. 



10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?



La accesibilidad de las trayectorias educativas está garantizada, diseñada e implementada por las Escuelas de Educación Especial en articulación con las otras Escuelas de los Niveles y Modalidades, cuando se trata de matrículas compartidas. 



11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece? 

 -



12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones. 



En el ámbito educativo de la Provincia se encuentra en funcionamiento una mesa de trabajo permanente entre la Dirección de Educación Especial y la Dirección Provincial de Educación Superior como también con el CIN ( Consejo Interuniversitario Nacional) más específicamente la Red Interuniversitaria de Discapacidad ( RID)



13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)? 



Actualmente, para el acompañamiento de estudiantes sordos y sordas es posible la solicitud de Intérprete de LSA. Este cargo depende de Educación Superior y se incorpora a la planta docente del Instituto donde realiza sus actividades. En el caso de otras situaciones de discapacidad se realizan mesas de trabajo transversales para generar dispositivos interinstitucionales que acompañen trayectorias



14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas? 



Además de los profesorados específicos de Educación Especial que abordan la discapacidad visual, neuromotora, intelectual y sordos e hipoacúsicos, -presencial y semipresencial- se ofrecen formaciones complementarias mediante los CIEE donde se desarrollan ofertas educativas gratuitas y rotativas, entre ellas actualmente  se encuentra “Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad. Formación para la vida independiente”. Por otro lado los diseños curriculares de los niveles y de la formación inicial incluyen la perspectiva.



15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad? 

Los nuevos diseños curriculares para la formación docente del nivel secundario incluye la perspectiva transversal en discapacidad en cada espacio formativo.

Dentro de la formación docente de nivel inicial y primario se encuentra un espacio curricular denominado “Taller de definición institucional”, el cual no presenta contenidos fijos, sino que varían y se renuevan anualmente según el reconocimiento que cada año se haga, de manera colectiva institucional, sobre las condiciones y las trayectorias de los sujetos que ingresan a la Formación Docente, pudiéndose abordar aquí la perspectiva 





16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia? 



Para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad se aplican de manera transversal a las propuestas de enseñanza como recurso y facilitador del acceso a la información, la comunicación, la interacción, el aprendizaje y la producción de contenidos digitales y multimediales. 

Los dispositivos más utilizados son computadoras, tablets, celulares y otros específicos como comunicadores, pulsadores, impresoras braille. 

Los programas que se aplican son tanto los de uso convencional para las tareas descriptas como los recursos para generar rampas de accesibilidad, principalmente en discapacidad motora y visual. 



17)  ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros). 



La jurisdicción toma como definición política pedagógica tener como  referencia para la enseñanza a las y los estudiantes con discapacidad los diseños curriculares de los niveles obligatorios y las prescripciones de la modalidad, no siendo el DUA parte de las mismas



18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior.



La inclusión educativa en la jurisdicción tiene como principal logro la ampliación progresiva de matriculación y titulación de estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios lo que  lo que supone ciertos desafíos para la conformación de aulas heterogéneas en los tres niveles, presentándose mayores dificultades en el nivel secundario en términos de campos disciplinares y configuraciones didácticas. Por otro lado la co enseñanza entre docentes de nivele y modalidad en aulas heterogéneas se presenta como un gran logro y con grandes desafío por delante. 



19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva? 



Para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad existe  la Resolución 1664/17 la cual deroga la Res. 4635/11 DGCyE. Y aprueba el documento “Educación inclusiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes-adultos con discapacidad en la provincia. 

Fecha de publicación: 01/03/2018.

Número de Boletín Oficial: 28226.



20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s. 

Disponible en https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2017/1664/185971 

 

 

Preguntas dirigidas a los miembros no gubernamentales 

 

1) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario. 

2) ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación inclusiva? 

3) ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los procesos de educación inclusiva? 
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INFORME RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES 


RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Provincia de Santa Cruz 


Modalidad de Educación Especial 


Dirección General 


A partir del análisis y ´puesta en común se concluye que: 


Se vienen desarrollando propuestas en las Escuelas Especiales de la provincia de Santa Cruz 


para incrementar los procesos de inclusión en los distintos niveles obligatorios del sistema educativo.  


Este avance nos permite identificar también que cada Institución del nivle presenta de manera 


individual distintos tipos de barreras que son propios de esta dinámica educativa y por lo tanto 


entendemos que este cambio de paradigma nos lleva a replantar el espacio común como eje del 


cambio educativo y social permanentemente hacia una sociedad diferente, incluyente, participativa. 


Las escuelas de nivel al aceptar a una población estudiantil no conocida, perfiles de estudiantes 


atípicos, un prototipo no esperado, genera un desajuste pedagógico que inquieta al plantel docente. 


Las estrategias de trabajo incluyen a un equipo que modifican taxativamente lo que antes se 


consideraba como normal. El perfil de estudiante ha cambiado y sus formas de enseñar se ven 


trágicamente modificadas. Por ello es que en la medida que avanzamos en los niveles del sistema se 


van modificando también lentamente esas estructuras identitarias de las escuelas que trabajan en 


procesos de inclusión educativa y que contemplan a los estudiantes con discapacidad. 


La Ley de Educación Nacional N° 26.206 expresa: "Garantizar a todos/as el acceso y las 


condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo…”. La 


normativa vigente para promover hoy los procesos educativos de los estudiantes con discapacidad 


(gestión pública o privada) en los distintos niveles se concreta mediante la Resolución N°316/21 la 


construcción del PPI (Proyecto Pedagógico Individual) el seguimiento de las trayectorias de los/las 


estudiantes con discapacidad y/o trastornos transitorios o permanentes, en el ámbito del Sistema 


Educativo de la provincia de Santa Cruz, dando su aprobación y certificación en dichas trayectorias 


educativas. Que la construcción del "Proyecto Pedagógico Individual" (PPI), como documento para el 


cuidado de la trayectoria es responsabilidad de los equipos educativos correspondientes, incluyendo 


la participación de la familia y/o responsables de crianza y tiene por finalidad que el Sistema Educativo 







brinde al estudiante con discapacidad un instrumento que registre su trayectoria educativa integral y 


el desarrollo de sus aprendizajes en igualdad de condiciones, con centralidad pedagógica en 


consonancia con las competencias y capacidades de las/os estudiantes con discapacidad y/o 


trastornos permanentes o transitorios, que como instrumento de acción técnica pedagógica permita 


la flexibilidad ante los ajustes necesarios, que sea evaluado periódicamente y continuo en el proceso 


y sobre la base de metas factibles; (Resol 0316/21 pag. 2) 


La Modalidad de Educación Especial en la provincia de Santa Cruz comprende a una población 


aproximada de más de 2600 estudiantes que ingresan desde temprana edad y egresan a los 23 años 


con posibilidades de extender un año más según la necesidad de cada estudiante. Esas poblaciones de 


estudiantes se encuentran hoy en las escuelas especiales y secciones anexas de toda la provincia de 


Santa Cruz. En procesos de inclusión son más de 2300 estudiantes y los estudiantes que se encuentran 


en las escuelas especiales o llamado también sede son aproximadamente 370 en distintas propuestas 


y trayectorias educativas. 


Estructuralmente la Escuelas Especiales tienen el desafío de organizarse para responder a las 


dinámicas que se presentan en el día a día en la medida que se avanza en lo que llamamos concreción 


de derechos, educación participativa. Hoy la modalidad recibe en sus escuelas especiales a estudiantes 


desde muy temprana edad. Los papás o tutores se acercan a las escuelas especiales porque reciben la 


información de esta necesidad que presenta su hijo ante la identificación educativa por diagnóstico 


funcional y diagnóstico médico o CUD (Certificado Único de discapacidad) para su atención y 


seguimiento pedagógico. Es desde ese momento en que la modalidad junto al nivel va tejiendo una 


historia educativa única, diferente. Aceptar cada propuesta en cada escuela del nivel es el mayor 


indicador de construcción de derechos. Cuando ello se ve restringido, limitado, desatendido, 


comprendemos que este obstáculo se debe a no poder dimensionar como sistema el proceso social y 


educativo necesario. 


Luego de terminar la educación obligatoria, los estudiantes con discapacidad que deciden 


continuar sus estudios superiores o universitarios se los acompaña mediante una presentación sobre 


el perfil educativo si así lo requiere la familia, el estudiante o el Instituto superior/ universitario. Cabe 


mencionar que otra forma de vinculación con este nivel educativo se relaciona con las prácticas de 


residencia de estudiantes en formación docente. 


Desde mediados del año 2021 el Consejo Provincial de Educación crea la Coordinación de 


Inclusión Laboral de personas con discapacidad. Que desde entonces trabaja junto al COPETyP 


(Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción), Ministerios que articulan mediante prácticas 


profesionalizantes y pasantías de los jóvenes con discapacidad en distintas empresas, comercios e 







industrias y que previamente han sido formados en instituciones como lo es el CeFyAP o centro de 


formación profesional para la capacitación continua y puesta ejercicio mediante firma de convenios 


para regular estas prácticas antes mencionada. 


Los logros identificados en las escuelas de nivel son: 


Reconocimiento de la diversidad de los alumnos. Mayor incidencia de este reconocimiento en 


el nivel inicial y mayor cantidad de resistencias en el nivel secundario. En la medida que se observa 


este reconocimiento en el nivel y en cada institución educativa se van observando los cambios 


paulatinos generando mayor participación del estudiantado al espacio común con mayor flexibilidad 


en las practicas áulicas. 


El PPI es un documento que viene a identificar el perfil del estudiante para abordar esa práctica 


diversificada en el aula. 


Se observa mayor presencia de los prestadores privados en el espacio del aula y su 


participación con el trabajo conjunto del aula. 


Se logra mediante los acuerdos N°311 y N°316 la certificación de las trayectorias educativas. 


Las docentes de escuelas de nivel comprenden e incorporan el modelo social en sus prácticas. 


Las Dificultades identificadas son: 


Los niveles educativos no se apropian del estudiante con discapacidad porque existe un ideario 


de que ese alumno es de la modalidad y no del sistema educativo. Esta dificultad hace que no haya 


apropiación de las prácticas áulicas de la diversidad del alumnado y sus necesidades educativas. 


Se observa en los docentes y principalmente de los profesores resistencia al cambio en sus 


prácticas. 


Se observa falta en la lectura de la norma y resoluciones vigentes. 


Conclusión: 


Como modalidad nos encontramos en un proceso de trasformación que nos permite 


resignificar cada día los procesos de participación en cada institución educativa de los distintos niveles. 


Cada uno de estos niveles vive esta transformación a medida que se apropia delos perfiles estudiantiles 


con los que se encuentra. Cada escuela especial acompaña y apoya a cada una de las escuelas de nivel 


inicial, primario y secundario en estas trayectorias. Los principales obstáculos en estos procesos se 


encuentran en las resistencias de los docentes o profesores que necesitan responder al alumnado en 


sus distintas formas de aprender.  







La Modalidad tiene dos desafíos hoy en día: 


1.- Las Escuelas Especial acompañan a las escuelas de nivel mediante la participación de los 


equipos técnicos y las MAI o maestras de apoyo a la inclusión. Esto significa que los docentes de escuela 


especial están en las escuelas de los distintos niveles dando respuesta a la dinámica institucional para 


facilitar y comprender a los estudiantes con discapacidad y las modificaciones acordadas para su 


tránsito por la escuela. Cuando el docente o MAI se vuelve un “Maestro Acompañante” o mal llamado 


“Maestro Sombra”, el estudiante deja de participar como tal y pasa a pertenecer a sub espacio, o 


espacio segregativo donde las exigencias y permanencia del docente se ven modificada 


sustancialmente y por lo tanto encontramos un MAI/tutor o varios (dependiendo la cantidad de 


estudiantes en situación de discapacidad se encuentren en el aula) para cumplir con las expectativas 


esperadas por la docente para todo el alumnado.  


2.- En las escuelas especiales se encuentra todavía una vasta población de estudiantes que 


requieren atención específica y su continua revisión modifica su propuesta permanentemente. Cada 


escuela especial necesita resignificar su espacio hacia adentro para poder dar respuesta de manera 


adecuada a una población de atención compleja.  
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DEL INGRESO A LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL A
LA CONSTRUCCIÓN DE APOYOS DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA


2
Ministerio de Educación 


La Pampa


En el marco del presente documento, se parte de la premisa de la existencia de un úni-
co Sistema Educativo que acoge a todos y todas los/as  estudiantes, venciendo la lógi-
ca de la existencia de sistemas paralelos (“este estudiante es del CAE; este estudiante 
es de la Escuela de Ciegos”, etc.)


El Sistema Educativo pampeano recibe a todos/as los/as estudian-
tes en Instituciones de los diferentes Niveles y Modalidades.


En dichas instituciones trabajan de forma corresponsable los Equipos de Apoyo a la 
Inclusión con las Escuelas de Nivel y Modalidades, lo que implica el diseño de objetivos 
y metas compartidas para construir escuelas inclusivas.


Todas las personas de la comunidad educativa pueden (y deben) brindar APOYOS, en-
tendidos éstos en términos de andamiajes, ayudas, recursos y estrategias que aumentan 
las posibilidades de los/as estudiantes  para efectivizar la participación y el aprendizaje.
 
Mediante la producción de los APOYOS, se generan CONFIGURACIONES Y REDES, com-
prendidas como estructuras que brindan acompañamiento, mediante el estableci-
miento de comunicación para resolver necesidades específicas.
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^ En resumen:
SÍ… EXISTE UN SOLO TIPO DE ESCUELA,
Y TODOS/AS LOS/AS ESTUDIANTES ASISTEN ALLÍ, 


YA NO SE NECESITAN CIRCUITOS PARALELOS POR 
LO TANTO:


SE DERRIBA LA BARRERA DEL USO Y 
PUESTA EN PRÁCTICA DEL CONCEPTO: 


“INGRESO A LA MODALIDAD DE EDU-
CACIÓN ESPECIAL” (LO QUE IMPLICA-
BA LA PRESENTACIÓN DE LEGAJOS DE 
ESTUDIANTES PARA SU ACEPTACIÓN 
EN DICHA MODALIDAD). 


Tomando como punto de partida lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad 
de dejar atrás ciertos accionares y discursos que funcionan como barreras:
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¿Qué lógica se utiliza ante este nuevo escenario?


^ Es necesario 
repensar tres 
conceptos:
¿QUIÉNES BRINDAN LOS APOYOS?


¿HACIA QUIÉNES SE DIRIGEN LOS APOYOS?


¿CÓMO SE BRINDAN LOS APOYOS?


Todas las personas de la comunidad educativa brindan apoyos. Esto implica pensar que todos/as deben 
construir y organizar andamiajes: directivos, docentes, profesionales de los Equipos de Apoyo a la Inclu-
sión, familias, estudiantes y las personas de la comunidad en general.


Para que todas las personas de la comunidad educativa generen los apoyos,  es necesario instalarlos como 
buenas prácticas inclusivas, mediante las acciones de construirlos, mostrarlos, ensayarlos, practicarlos y 
afianzarlos, volviéndolos parte de la cotidianeidad.


Dichos apoyos, pueden estar dirigidos en diferentes niveles: hacia la comunidad, las instituciones, docen-
tes, familias y estudiantes.1


Cabe aquí una aclaración: dirigir los apoyos a estudiantes de manera personalizada, es sólo una de las 
opciones posibles, que puede ir desvaneciéndose en función de generar entornos cada vez más accesi-
bles, aunque es imprescindible no caer en el negacionismo de pensar que ningún/a estudiante necesita 


1 Se sugiere revisar el documento creado en el año 2021 por la DGTEI: “Los apoyos: tipos, niveles, configuraciones y redes”.
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apoyos específicos y de manera personal.  En ocasiones, se vuelve necesario, generar accesibilidad, apo-
yos y ajustes razonables sólo para un/a estudiante y esto  implica recuperar la riqueza y el bagaje de los 
aportes que pueden realizar los Equipos de Apoyo a la Inclusión, sin caer en el riesgo de acompañar “por 
discapacidad”; “por diagnósticos”; “por condiciones”; “por rótulos” ya que esto puede obturar procesos 
de construcción de una escuela inclusiva.


PARA BRINDAR LOS APOYOS SE TRABAJA DE MANERA CORRESPONSABLE. 
Ante la necesidad de brindar apoyos a estudiantes, “no es necesario el pasaje a la Modalidad de Educación 
Especial”, sino que, hace falta generar CONFIGURACIONES Y REDES DE APOYOS, mediante la producción 
de  acciones conjuntas entre la Escuela de Nivel y los diferentes Equipos de Apoyo a la Inclusión que traba-
jan en la institución sobre la base de objetivos compartidos.


^ En resumen:
• LOS APOYOS PUEDEN SER CONSTRUIDOS Y 
BRINDADOS, POR Y A, TODAS LAS PERSONAS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA.


• CUANDO NECESARIAMENTE LOS APOYOS SON 
DIRIGIDOS A UN/A ESTUDIANTE, SE NECESITA DE 
UN TRABAJO EN CORRESPONSABILIDAD POR 
PARTE DE LA INSTITUCIÓN Y LOS EQUIPOS DE 
APOYO A LA INCLUSIÓN.


• CUALQUIER EQUIPO DE APOYO A LA INCLUSIÓN 
PUEDE REALIZAR APOYOS, SIN CAER EN SISTEMAS 
DE SEGREGACIÓN DE BRINDARLOS “POR DISCA-
PACIDAD”; “POR DIAGNÓSTICOS”; “POR RÓTU-
LOS” O “POR CONDICIONES”.
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¿Cómo puede ser la nueva forma de organización?


La organización se realiza mediante: ACUERDOS y CORRESPONSABILIDAD Inter-Institucional:


ACUERDOS CORRESPONSABILIDAD


¿A qué se refiere?


Decisiones tomadas en forma 
conjunta por varias personas.
Conformidad  entre las per-
sonas para trabajar sobre una 
determinada situación.


Implicancia en una suma de 
acciones responsables, emiti-
das por diferentes actores ins-
titucionales. 
Trabajo de manera conjunta, 
colaborativa y comprometida.


¿Cómo se logra?


- Dialogando, en el marco de un 
trabajo conjunto y no sólo me-
diante el trabajo de cada perso-
na en particular.
- Generando espacios de comu-
nicación eficaz, con intercam-
bios de opiniones  y saberes 
consensuados.
- Construyendo trabajos cola-
borativos donde se sumen las 
ideas y los valores, se recono-
cen en conjunto las barreras y 


- Compartiendo las responsa-
bilidades plasmadas en el Pro-
yecto Educativo y propuestas 
de enseñanza y no sólo habi-
tando el mismo espacio físico 
escolar.
- Construyendo saberes con-
juntos, en función de las ca-
racterísticas de la comunidad 
educativa y no aplicando  sa-
beres, estrategias y recursos 
individuales, trasladados de 
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ACUERDOS CORRESPONSABILIDAD


se generan estrategias para 
removerlas. 
-Formando parte del proyecto 
institucional y de las acciones. 
- Validando a los/as estudian-
tes y familias como parte de 
los circuitos de comunicación, 
planificaciones y decisiones.


un escenario a otro.
- Comprendiendo que los/as 
estudiantes son de la escue-
la y que todos los miembros 
del Sistema Educativo son 
responsables de identificar 
cuáles son las barreras a de-
rribar o  minimizar, para que 
la enseñanza y el aprendizaje 
se produzcan.
- Brindando diferentes tipos y 
niveles de apoyo que permi-
tan el acceso al aprendizaje y 
la participación de todos/as 
los/as estudiantes y no cen-
trándose en dar respuesta a 
los “diagnósticos”, “rótulos” y 
“condiciones”.
- Generando configuraciones y 
redes de apoyo y no median-
te la producción de apoyos en 
soledad de algunas personas 
de la institución.
- Incorporando en las configu-
raciones y redes de apoyo la 
responsabilidad de toda la co-
munidad educativa y no sólo 
la de Directivos, Docentes y 
Equipos de Apoyo.


¿Cómo se logra?
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¿Cómo es posible avanzar?


En primer lugar, reflexionar y analizar  lo que se está realizando desde una perspectiva 
institucional, lo que implica:


1) Revisar las barreras del entorno para eliminarlas o minimizarlas. 


2) Identificar si se llevan a cabo distintos tipos y niveles de apoyos, reflexionando si es posible am-
pliarlos o modificarlos por otros.


^


En resumen:
EXISTE UNA ESCUELA ÚNICA.  
SE DESVANECE  EL USO Y LA PRÁCTICA DEL CONCEPTO:
“INGRESO A LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL”. 
CUANDO SURGE LA NECESIDAD DE BRINDAR
APOYOS A ESTUDIANTES, 
LOS MISMOS SE CONSTRUYEN Y BRINDAN MEDIANTE:
ACUERDOS  Y CORRESPONSABILIDAD 
ENTRE LOS DISTINTOS EQUIPOS DE APOYO A LA INCLU-
SIÓN Y LA ESCUELA DE NIVEL. 
ES DECIR, DESDE UNA PERSPECTIVA DE ABORDAJE 
INTER-INSTITUCIONAL


^
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Puntos que pueden ayudar a realizar la revisión de 
la situación:


• PARA PROBLEMATIZAR,  MEJORAR Y SOSTENER PROPUESTAS, 
ABORDAJES Y ACOMPAÑAMIENTOS: 
Algunas preguntas que pueden guiar ésta construcción: ¿Qué voces tienen in-
cidencia en el análisis de las denominadas “dificultades de aprendizaje”?; ¿Cuáles 
tienen mayor fuerza?; ¿Qué estrategias o recursos desde la enseñanza se ponen 
en marcha cuando aparecen los problemas?; ¿Qué instrumentos se utilizaron para 
diversificar la enseñanza?; ¿La elaboración y el seguimiento de los acuerdos peda-
gógicos didácticos posibilitaron que cada estudiante tenga una propuesta contex-
tualizada?; entre otras.


• PARA AVANZAR EN LA REVISIÓN, ES NECESARIO TENER EN CUEN-
TA LO QUE “COMUNICA” EL/LA ESTUDIANTE Y SU FAMILIA Y/O 
REFERENTES, PARTÍCIPES INDISPENSABLES DEL PROCESO:
Algunas de las preguntas para realizar a/l/la estudiante y su familia: ¿Qué 
los/as ayuda?; ¿Qué siente/n?; ¿Qué piensa/n?; ¿Qué necesita/n?; ¿De qué forma 
aprende?; ¿Cómo expresa su conocimiento?; ¿Cuáles son sus habilidades y poten-
cialidades?; ¿Cómo se comunica/n?; ¿Cuál será el mejor modo de dar cuenta de los 
avances  y aprendizajes logrados?; entre otras. 


...


En segundo lugar, reconocida la necesidad de avanzar en la producción de apoyos para 
estudiantes, es necesario realizar un trabajo inter-institucional, optimizando los recursos humanos,  
para ofrecer apoyos de calidad y ajustados a las necesidades. 


Para ello es necesario lograr ACUERDOS y CORRESPONSABILIDAD, así como también es im-
portante que los diferentes Equipos de Apoyo de Inclusión y el equipo de enseñanza de la Escuela de 
Nivel, derriben sus propias barreras (se enumeran aquí, algunos ejemplos, meramente enunciativos):


• Pensar que “otros equipos” están más preparados para realizar determinados apoyos.


• Pensar que el trabajo “es más específico” y “uno a uno”, cuando proviene de un determinado equipo.


• Pensar en apoyos a estudiantes de acuerdo a su diagnóstico y correr de foco la identificación de 
barreras del entorno.


• Pensar que el/la estudiante debería “ser de otro Equipo”.


^


3) Reconocer cuáles son las configuraciones o redes de apoyo puestas en marcha.


4) Evaluar si lo anteriormente descrito es óptimo para lograr el aprendizaje y la participación del/ de la 
estudiante. En caso de no serlo, y habiendo agotado todas las posibilidades de los diferentes niveles de 
apoyos, se comienza a pensar en la construcción de Apoyos a Estudiantes desde una perspectiva 
inclusiva.
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• Pensar que no se puede avanzar porque la Escuela no es inclusiva o el Equipo no es idóneo.


• Pensar siempre apoyos a estudiantes, como único modelo posible y dejar de lado los abordajes institucio-
nales.


• Pensar que si se reciben apoyos de la Escuela de Apoyo a la Inclusión, los/as estudiantes comienzan a ser 
rotulados como personas con discapacidad.
• Pensar que si el/la estudiante tiene (u obtiene) CUD (Certificado Único de Discapacidad) debe ser aborda-
do por un determinado Equipo y no por otro.


En tercer lugar, lograr tiempos de encuentros, planificación y de comunicación fluida in-
ter-institucional, sostenidos por un proyecto institucional  compartido, para generar un trabajo sus-
tentable y sostenido en el tiempo a fin de favorecer buenas prácticas inclusivas, dejando de lado las 
barreras que se mencionaron en el punto anterior.


^


En cuarto lugar, generar una Construcción de Apoyos a Estudiantes desde una 
Perspectiva Inclusiva. Lo que implica poder analizar la trayectoria educativa del/ de la estu-
diante y en función de eso producir los andamiajes de manera específica mediante el Equipo de la 
Escuela de Nivel y Docente/s y profesionales de los Equipos de Apoyo. Los primeros desde la pro-
ducción de apoyos centrados en la enseñanza y los últimos en la creación de apoyos y accesibilidad 
de acuerdo a sus áreas de incumbencia profesional: comunicacionales, psico-sociales, tecnológi-
cos,  de acceso físicos y demás.


^


^ En resumen:
• REFLEXIONAR Y ANALIZAR EL PROCESO QUE SE ESTÁ 
REALIZANDO Y REVISARLO.


• VENCER O MINIMIZAR LAS BARRERAS QUE SE PRESEN-
TAN, PARA LOGRAR ACUERDOS Y CORRESPONSABILIDAD 
ENTRE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES: EQUIPOS DE 
APOYOS Y ESCUELA.


• GENERAR TIEMPOS DE ENCUENTROS, PLANIFICACIÓN 
Y CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN  FLUIDOS, PARTIENDO 
DE UN PROYECTO EDUCATIVO COMPARTIDO.


• CONSTRUIR APOYOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDA-
DES DE EL/LA ESTUDIANTE Y NO EN FUNCIÓN DE LÓ-
GICAS DE AGRUPACIÓN DE LOS PROFESIONALES POR 
EQUIPOS Y/O DIAGNÓSTICOS.
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¿Cómo se planifica una CONSTRUCCIÓN DE APOYOS A ESTUDIANTES 
DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA?


PAUTAS A TENER EN CUENTA CUANDO SE REALIZAN APOYOS A ESTUDIANTES:


• Reconocer “la diversidad como un valor educativo que se manifiesta a través de las diferencias étnicas, 
religiosas, lingüísticas, cognitivas, socio históricas, culturales, subjetivas, familiares, de género, diversidad 
funcional, etc. y proponer aulas inclusivas donde alojar a todos los aprendientes”.2


• Recuperar las necesidades, deseos e interés del/de la estudiante y su familia, y/ referentes, ya que no 
sólo los/as reconoce como protagonistas de la propuesta educativa, sino principalmente como sujetos de 
derecho.


• Partir de la base que no existen estudiantes con “dificultades para aprender” o “estudiantes complejos”, 
sino que se abordan situaciones en la que los/as docentes y equipos deben diversificar los tipos y niveles 
de apoyos y conformaciones de redes para lograr que el/la estudiante aprenda y participe.


• Brindar apoyos contextualizados en el aula. Ante la necesidad de apoyos específicos y personalizados, se 
sebe convocar al/ a la estudiante en contra-turno o se deben buscar momentos precisos para brindarlos, 
a fin que el/la estudiante no quede excluído de las actividades escolares con sus compañeros/as, evitando 
de esta forma procesos de segregación.


Sugerencia de pasos a seguir: 
1) Encuentro/s con el/la estudiante y su familia para dar lugar a la escucha de sus propuestas, en función 
de las necesidades, expectativas e intereses. 


En los mismos, es necesario generar un vínculo desde la cercanía, afecto y empatía, dándole valor a sus 
propuestas, ofreciendo alternativas de acuerdos, teniendo en cuenta las singularidades de cada situación.
Se privilegia lograr una relación de confianza y para ello es necesario que sean imprescindibles los profe-
sionales presentes, evitando las reuniones multitudinarias en las que el/la estudiante y su familia puedan 
llegar a sentirse interrogados o con incomodidad.
 
2 Borsani, María José: “Aulas Inclusivas: Teorías en Acto”. 1era Ed- Rosario (2020).
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2) Encuentro inter-institucional para organizar la puesta en marcha de Apoyos a Estudiantes, implicando 
la presencia de:


• Equipo de la Escuela de Nivel o Modalidades que tenga relación directa con  el/la estu-
diante (Directivos, Docentes, etc.).
• Docentes y Profesionales de los Equipos de Apoyos que se encuentran trabajando en la 
Escuela de Nivel o Modalidades convocados por Coordinadores/as y/o Equipos Directivos, 
dependientes de la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva (DG-
TEI).
• Coordinadores/as y/o Equipos Directivos, dependientes de la DGTEI.


3) Producción de acuerdos y corresponsabilidades inter-institucionales:


Durante un (1) encuentro de trabajo, se completa la siguiente planilla:


Construcción de Apoyos desde una Perspectiva Inclusiva


CARACTERÍSTICAS GENERALES


Lugar y fecha:


Estudiante:


DNI:
Fecha de nacimiento:
Escuela:
Grado/Año:


CARACTERÍSTICAS DEL/DE LA ESTUDIANTE:  
Preguntas orientadoras: ¿Cómo aprende?; ¿Cómo se comunica?; ¿Cómo se vincula con su en-
torno?; ¿Cuáles son sus intereses?; ¿Cuáles son sus necesidades?; ¿Qué lo ayuda?; ¿Qué no lo 
ayuda?;¿Qué le gusta?; ¿cómo es un día en su vida?; ¿Qué le molesta?; entre otras.


CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO EDUCATIVO:  
Preguntas orientadoras: ¿Es una escuela que aloja a todos/as los/as estudiantes?; ¿Es valo-
rada la diversidad como una oportunidad de aprendizaje?; ¿Cómo es su grupo?; ¿Cuál es su 
participación en el aula?;¿Cómo se vincula con pares y adultos?;¿Cuenta con la accesibilidad 
física y cognitiva necesaria?; ¿Qué apoyos se le ofrecen?; entre otras.


CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR/COMUNITARIO:  
Preguntas orientadoras: ¿Cómo está constituida su familia?; ¿Qué participación tiene en la 
escuela?; ¿Cuenta con la accesibilidad necesaria en su casa?; ¿Con qué herramientas o saberes 
cuentan para acompañarlo a nivel escolar?; ¿Se brindan herramientas  y recursos a la familia 
para las situaciones cotidianas?; ¿Participan en actividades comunitarias?; ¿Se relacionan con 
las personas de su comunidad?... entre otras.
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES


IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DEL ENTORNO:
   • De acceso físico:
   • De la comunicación:
   • Didácticas o de la enseñanza:
   • Sociales/Actitudinales:


TIPOS DE APOYOS PUESTOS EN MARCHA HASTA EL MOMENTO:
    • Apoyos comunicacionales:
    • Apoyos Materiales:
    • Apoyos en término de recursos humanos:
    • Apoyos centrados en la enseñanza:


NIVELES DE APOYOS REALIZADOS:
   • Nivel Comunitario:
   • Nivel Institucional:
   • A Docentes:
   • A compañeros/as de aula:
   • A la familia:
   • A compañeros de estudiante:
   • A estudiante:


ORGANIZACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA:
Configuración y redes de apoyos: 
Preguntas orientadoras: ¿Cómo será la organización?; ¿Quiénes llevarán a cabo los apo-
yos?; ¿Cuál será el tiempo de trabajo?; ¿Se construyen nuevos apoyos?; ¿Se reformulan los 
que se estaban llevando a cabo?; ¿Cómo se trabajará con la familia y con el/la estudiante?; 
entre otras.


CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA:
    • Encuentros con la familia y el/la estudiante:
    • Encuentros escuela/inter-equipos:
    • Encuentros con Coordinadores/as y Equipos Directivos:


EVALUACIÓN:
Preguntas orientadoras: ¿La comunicación fue acorde para la construcción conjunta?; 
¿Hubo corresponsabilidad y respeto por los acuerdos?;  ¿Qué evalúa la familia y el/la estu-
diante del proceso realizado?; ¿Se generaron configuraciones y redes?; ¿Cuáles fueron los 
resultados de la puesta en marcha de los apoyos?; ¿Se continuará trabajando de la misma 
manera o se realizarán cambios?; entre otras.







DEL INGRESO A LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL A
LA CONSTRUCCIÓN DE APOYOS DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA


14
Ministerio de Educación 


La Pampa


4) Puesta en marcha de la propuesta.


5) Seguimiento y acompañamiento de la propuesta por parte de los/as Coordinadores/as y Equipos Direc-
tivos dependientes de la DGTEI, de acuerdo al cronograma explicitado.


6) Evaluación del proceso realizado. Toma de decisiones para la continuidad.  


Para cerrar, es necesario tener presente que, Escuelas/Modalidades y Equipos de Apo-
yo a la Inclusión, tienen la misión de trabajar en conjunto con el fin de garantizar que 
el acceso a la educación sea genuino, basándose en propuestas concretas y prácticas 
ajustadas a las necesidades de todos/as y cada uno/a de los/as estudiantes. En pala-
bras de María José Borsani, “La escuela de la diversidad necesita profesionales de la 
educación que puedan sostener esa tarea humana, artesanal, irreemplazable, que 
se sustenta desde el vínculo, desde el encuentro con el otro, y se plasma en lo coti-
diano del quehacer áulico. Enseñar es una construcción amorosa, que supone reci-
procidad y correspondencia, que no está dada de antemano y no se puede comprar 
en el mercado.” 








RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y
ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD)


Cuestionario Guía para la elaboración de Informes regionales o
jurisdiccionales


Con el propósito de recopilar información sobre las políticas, programas y acciones


específicas dirigidas a promover y garantizar la educación inclusiva a las PCD a nivel


federal, se presenta a continuación un cuestionario con preguntas dirigidas a los miembros


del Consejo Federal de Discapacidad, para la elaboración de los informes regionales o


jurisdiccionales que se presentarán durante la próxima asamblea del COFEDIS.


La información recopilada servirá de base para avanzar en un trabajo articulado, que


contribuya con el diseño y desarrollo de políticas públicas que aseguren el ejercicio pleno


del derecho a trabajar por parte de las personas con discapacidad en todo el territorio


nacional.


Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales


1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en
su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?


2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo?


3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que
concurre a la escuela de nivel y con qué características?


(Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con
otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula
o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros).







Respuestas 1, 2 y 3


En primer lugar, es menester indicar que todos los establecimientos educativos del


Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostienen el principio de


inclusión, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación de todos/as


los/as alumnos/as, en concordancia con los dispuesto por la “Convención sobre los


Derechos de las Personas con Discapacidad” y la normativa vigente.


Las escuelas acompañan las trayectorias escolares de todos los/as alumnos/as brindando


herramientas, saberes específicos, configuraciones apoyo y ajustes necesarios para


favorecer la inclusión en igualdad de condiciones. Asimismo, se señala que la normativa


que regula las solicitudes de las configuraciones de apoyo y los procedimientos para la


inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en todos los niveles y


modalidades en educación común, son las Disposiciones Nros. 32/DGEGE/2009 y su


modificatoria 39/DGEGE/2009.


Particularmente, en relación a lo solicitado respecto a las figuras de apoyo a la educación


inclusiva que existen en esta jurisdicción mediante el servicio de prestadoras de salud, se


señala que mediante la Resolución N° 3034-MEGC-2013, se aprobó el procedimiento para


tramitar el ingreso del Acompañante Personal No Docente (APND), de estudiantes con


discapacidad incluida en escuelas de modalidad común, de cualquier nivel educativo de la


Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


La mencionada Resolución establece que el/la adulto/a responsable del alumno/a es quien


seleccionará al profesional que ejercerá la función de APND y deberá solicitar ante la


Dirección de la Escuela –común- la autorización de ingreso del mismo, de conformidad con


lo establecido en dicha norma.


De conformidad con la mentada normativa, es función del APDN acompañar al alumno/a


durante su permanencia en la escuela y las actividades que se desarrollen, dentro y fuera


del aula, en el caso de salidas educativas o plan de recreación o natación, así como


actividades de higiene y alimentación. A tal fin elaborará y presentará a la dirección de la


escuela un plan de trabajo individualizado orientado a apoyar al alumno/a en la organización


de su aprendizaje y participación, contribuyendo a alcanzar los objetivos de integración y su


progresiva autonomía. Asimismo, debe implementar las indicaciones del Equipo directivo y


del docente del curso, grado o sección a cargo de grupo de alumnos/as y la maestra de







apoyo a la integración- si hubiera- , en cuanto a la organización de los materiales y la tarea.


En resumen el/la profesional actúa como acompañante del estudiante, efectuando un


andamiaje para lograr vehiculizar el vínculo de éste con los pares, con el docente y con los


contenidos escolares. Lo puede hacer según diferentes modalidades según las necesidades


del estudiante, puede concurrir algunos días o toda la jornada, realizar la actividad dentro


del aula o por fuera o combinando ambas. Eso dependerá de la estrategia de abordaje y


acompañamiento que se planifique junto con el profesional y el equipo directivo y docente.


Con respecto a la supervisión de este profesional, al ser personal externo al establecimiento


educativo, queda a cargo de la prestadora de salud que lo contrata o de los profesionales


del equipo terapéutico tratante del estudiante.


No obstante ello, con la escuela se realizan intercambios periódicos con el profesional y con


la supervisión escolar con el fin de articular tareas y planificar estrategias conjuntas. Este


esquema de intercambios se organiza institucionalmente.


Por otro lado, en las Escuelas de Gestión Privada existen algunas experiencias de


articulación entre escuelas de la Modalidad Especial y Escuela Común que implican el


cursado de la escolaridad en un turno en cada dispositivo, donde la escuela especial realiza


el soporte pedagógico de estudiantes que no requieren acompañamiento individual en el


aula. En este caso el apoyo pedagógico que brinda la escuela espacial se brinda a


contraturno y está a cargo de Psicopedagogos y Maestros de Educación Especial de


institutos de gestión privada de la Modalidad.


4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la
modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y
secundario?


Las escuelas dependientes de la modalidad de educación especial a través de sus


supervisoras participan en mesas de trabajo que permite organizar los apoyos necesarios


para acompañar las trayectorias escolares con mayor necesidad de apoyo y acompañar a


las conducciones en la necesidad de revisar barreras presentes que requieren ser


removidas para posibilitar el aprendizaje de la diversidad propia de los y las estudiantes.


El diseño incluye la presencia de docentes de apoyo a la inclusión que participan tanto en


situaciones individuales, como también y fundamentalmente en lo institucional.







5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional


exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo, indicar cantidad.


Los profesionales de Educación Especial intervienen junto a los alumnos/as durante


diferentes lapsos de tiempo, según las particularidades de cada alumno/a, sus necesidades


y su evolución en los aprendizajes.


Por otra parte, las estrategias y propuestas pedagógicas que formulen dichos equipos en


conjunto con los equipos docentes, de conducción y las familias en cada caso, se planifican


en función de estos aspectos.


Por este motivo, la cantidad de escuelas en las que interviene el área de Educación


Especial cambia con gran frecuencia y varía diariamente.


Cabe destacar que el objetivo de todos los equipos de profesionales en conjunto con la


comunidad educativa de cada escuela es garantizar la inclusión educativa, para garantizar


su acceso y desenvolvimiento en el sistema educativo.


6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las
escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y
jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las
escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de
gestión estatal o privada?


La Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) es quien


realiza los relevamientos anuales vinculados a la matrícula de estudiantes. Esta información


luego se publica en la página oficial de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


La misma se puede obtener en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/


7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en
escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial
especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?



https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/





8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con
discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación
profesional / oficios?


9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué
dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y
jóvenes?


La Gerencia Operativa de Promoción de Empleo de las Personas con Discapacidad de


COPIDIS cuenta con diversos programas:


Becas de Estudio y Formación Laboral: Se le otorga una beca a las Personas con


Discapacidad mayores de 18 años que se encuentren cursando carreras terciarias,


universitarias o cursos de formación laboral brindados por los Centros de Formación


Profesional dependientes del Ministerio de Educación de GCABA.


Registro Único Laboral de Aspirantes a Empleo Público: Con el objetivo de


cumplimentar la Ley Nº 1502, se crea una bolsa de trabajo para Personas con Discapacidad


que viabiliza la inclusión laboral en el ámbito estatal, así como también promueve dicha


inclusión en el sector privado.


Pequeños Comercios: En cumplimiento con la Ley Nº 22.431, se administra un Registro de


Pequeños Comercios que se le brindan en concesión a personas con discapacidad.


Programa de Empleo Independiente: En conjunto con el Gobierno de la Nación, se dicta un


taller sobre emprendedurismo a personas con discapacidad que hayan comenzado o


planifiquen comenzar un emprendimiento.


Ferias y mercados: Se propicia el acceso de personas con discapacidad que produzcan


artículos artesanales a las ferias y mercados de la Ciudad para que puedan


comercializarlos.


10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las


trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?


En la Dirección General de Planeamiento Educativo (DGPLEDU), del Ministerio de


Educación de la Ciudad, se generaron y siguen generando capacitaciones desde







organizaciones de personas con discapacidad que se dedican a accesibilizar materiales


dirigidas a las y los especialistas que producen materiales. Además se generaron y siguen


generando materiales de Orientación para la producción de materiales, en clave inclusiva y


otros materiales entre la mencionada dirección con Escuela de Maestros y la Unidad de


Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE)


Desde COPIDIS, contamos con un área de Educación Inclusiva que promueve el acceso de


las/os estudiantes con discapacidad a las escuelas de modalidad común. Para ello, cuenta


con los siguientes proyectos:


Asesoramiento a familias e instituciones: Llevamos adelante asesoramientos en relación


a cualquier situación que atraviese las trayectorias educativas las/os estudiantes con


discapacidad.


Terminalidad primaria y secundaria: Brindamos asesoramiento a las personas con


discapacidad que no han finalizado sus estudios primarios o secundarios para que


selecciones los dispositivos pertenecientes a la Dirección de Educación del Adulto y el


Adolescente más adecuados y para que obtengan los apoyos necesarios.


Capacitación docente: Mediante Escuela de Maestros dictamos capacitaciones docentes


sobre la temática de la inclusión de las personas con discapacidad en las escuelas de


modalidad común. Asimismo, dictamos capacitaciones en las escuelas que nos lo solicitan.


Registro de APND, Maestras/os y Profesoras/es de Apoyo: Contamos con un registro de


profesionales que puede desempeñarse como Acompañante Personal No Docente, que se


encuentra a disposición de las familias de estudiantes con discapacidad que están


buscando profesionales para dicho rol.


Libros Escolares Accesibles: En conjunto con una Organización de la Sociedad Civil,


adaptamos manuales escolares y libros de literatura infantil y juvenil, para que las/os


estudiantes con discapacidad visual puedan acceder a sus materiales de estudio en formato


digital accesible.


Dotación de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y Salas de
Apoyo a Escuelas de Gestión Estatal: Entregamos en escuelas de gestión estatal de nivel


inicial y primario agendas visuales, tableros de comunicación y salas de apoyo para la


inclusión educativa.







11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas
ofrece?


Desde la Gerencia Operativa de Curriculum (GOC) dependiente de la DGPLEDU, junto con


la Dirección de Educación Especial, se trabajó en la accesibilización de materiales para


nivel primario: https://bit.ly/3oq6jlr


Además de la accesibilidad (https://bit.ly/3mL7Cea), también se trabaja por la


transversalización de la temática, como por ejemplo en


El Área de Educación Inclusiva mencionada, depende de la Comisión para la Plena


Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), perteneciente al


Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad.


12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel
superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué
acciones.


La modalidad articula acciones con la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida y con


la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente para complementar la oferta


de cursos y carreras de formación terciaria para las personas con discapacidad.


13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel
superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo
para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)?


14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los
niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?


Escuela de Maestros es el organismo encargado de la formación docente continua para los


y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires en todos sus niveles y modalidades: ofrece


múltiples dispositivos de capacitación.


En primer lugar, resulta pertinente destacar que la Educación inclusiva atraviesa todas las


áreas curriculares como un eje transversal, lo que permite que los equipos de todos los



https://bit.ly/3oq6jlr

https://bit.ly/3mL7Cea





niveles y modalidades incluyan en sus agendas y planificaciones estas temáticas.


Dentro de lo que son las Líneas de Acción Prioritarias de Escuela de Maestros se


encuentran diversas propuestas que abordan distintas dimensiones de la Educación


Inclusiva. Entre ellas destacamos:


Cursos de OA - Colecciones. Semana de Educación Inclusiva: “El desafío de pensar
la enseñanza desde una mirada inclusiva”


Esta Semana de Educación Inclusiva está presente todos los años dentro de las propuestas


formativas de Escuelas de Maestros.


Se ofrecen un conjunto de cursos, para docentes de todos los niveles que proponen


reflexionar sobre los distintos modos de ser, estar y transitar la escuela. Se brindarán


herramientas conceptuales y metodológicas para repensar la propia práctica y favorecer los


procesos de aprendizaje de todos y todas en las aulas.


Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Inclusiva


Esta propuesta, que se dicta en conjunto con la Universidad de la Ciudad, profundiza las


diversas perspectivas de la educación inclusiva y brinda herramientas conceptuales y


metodológicas para que los distintos actores del sistema educativo lleven adelante prácticas


áulicas, de gestión e intervención desde la atención a la diversidad. Tiene una duración de 3


cuatrimestres y acredita 600h/c.


Curso de ingreso para «Asistentes celadores de discapacitados motores» (ACDM)


La propuesta tiene como objetivo brindar a los y las ACDM una formación básica que les


permita ubicarse rápidamente en el contexto escolar y desempeñarse eficientemente frente


a las problemáticas que presenta el alumno con discapacidad motora.


Cursos de Ascenso Horizontal







Este proyecto surge de la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje


de contenidos nodales y significativos, y de la demanda del sistema educativo de contar con


nuevas oportunidades de desarrollo profesional. A través de este curso, los docentes de


nivel inicial y nivel primario pueden acceder al cargo de Maestro Especialista. Estos roles


permitirán por primera vez que aquellos/as docentes que quieran ascender en su carrera


tengan la opción de poder hacerlo en las aulas, siendo reconocidos/as profesionalmente por


ello.


Dentro de los 3 grandes ejes que aborda esta formación se encuentra la Educación


Inclusiva.


Desde COPIDIS, y en conjunto con Escuela de Maestros, se dicta desde el año 2013 un


curso de capacitación docente denominado “Apoyos para una educación inclusiva”. Dicho


curso cuenta con más de 1000 docentes inscriptos en cada rotación, otorga puntaje en


calidad de específico y dura 3 meses. Además, brindamos cursos en el marco de la


“Semana intensiva” de Escuela de Maestros desde el año 2022. Por último, dictamos


capacitaciones en las escuelas que nos lo soliciten dentro de los Espacios de Mejora


Institucional.


15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel
incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con
discapacidad?


16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para
favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los
dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?


Sí, se aplican las TIC para favorecer los procesos de educación inclusiva. Utilizando las


tecnologías de apoyo entregadas en su momento por el Plan Conectar Igualdad a las


escuelas de Educación Especial y reforzadas con la entrega realizada por el Plan Sarmiento


( mouse adaptados, teclados expandidos, sobre teclados y pulsadores, netbook, tablet,


proyector, KIBO).


En cuanto a softwares, se utilizan las netbook y tablet de Plan Sarmiento, las cuales poseen


diferentes herramientas que facilitan el acceso a la información a los y las estudiantes


(Lectores de pantalla, procesadores de texto, software de presentaciones, software de


edición de videos, software de edición de imágenes, software de edición de sonido, etc)







siguiendo la línea de utilizar softwares para determinada situación/necesidad y no utilizando


la herramienta para una determinada patología. De esta manera se amplía la oferta de


tecnología que existe para favorecer los procesos de enseñanza/ aprendizaje en Educación


Especial.


En cuanto a la formación de docentes, desde Intec, el equipo de la modalidad Educación


Especial trabaja como pareja pedagógica de la mano de FPD (Facilitador Pedagógico


Digital) y AP (Asesor Pedagógico) en la inclusión de tecnología con recursos de apoyo.


Por otro lado, desde la Comisión de Accesibilidad. perteneciente al Equipo de Educación


Especial, se refuerza la capacitación al personal de Intec, a docentes de la modalidad


especial y de otros niveles que así lo requieran.


17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué
manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros).


En agosto del 2022, el Ministerio de Educación de la Ciudad publicó la Resolución Nº


3816/2022, la cual establece los lineamientos generales para la implementación del


Proyecto Pedagógico Individual (PPI) para los niveles inicial, primario y secundario de las


escuelas de gestión estatal y gestión privada. La norma considera el vínculo entre lo


general y lo particular, valiéndose y recuperando conceptos centrales de la “Convención


sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (2008) que funcionan como garantía


para una participación plena.


Con el objetivo de acompañar esta normativa se diseñó y publicó un material para las y los


docentes con un conjunto de orientaciones que buscan favorecer la implementación del


proyecto.


Desde Escuela de Maestros se favorece la formación docente en relación a encuadres que


retoman la centralidad de la enseñanza en todas las grupalidades conformadas a partir de


múltiples singularidades. Entre ellos, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) ha


estado presente en los cursos que ofrece el área de Oferta Abierta - Colecciones de


Escuela de Maestros a lo largo de todo el 2022 para toda la población docente.


Destacamos cursos como:


- Aulas DUA, reconocer una «nueva ecología del aprendizaje»







- Aulas DUA: desarrollar experiencias de enseñanza y aprendizaje inclusivas.


Actualmente se ofrece un Curso Autoasistido para docentes, supervisores/as y directivos/as


en ejercicio en la Ciudad de todos los niveles denominado “Herramientas para pensar la


inclusión”, en el cual se introduce el Diseño Universal para el Aprendizaje como una


herramienta para pensar las prácticas inclusivas.


También, en el marco de la Semana de la Educación Inclusiva, destinada a docentes de


todos los niveles educativos, contamos con propuestas relacionadas con DUA, entre ellas:


“Entornos de aprendizaje inclusivos: estrategias para el trabajo didáctico”, “Aulas DUA” y


“Prácticas Inclusivas: mirando la enseñanza, pensando la diversidad”.


En la “ Especialización en Educación Inclusiva” , dentro de el módulo 4: “Prácticas


educativas inclusivas: Perspectivas e instrumentos fundamentales”: se desarrollan en


profundidad conceptualizaciones en relación con la diversificación de estrategias en


propuestas áulicas desde distintas disciplinas y para los distintos niveles, considerándose al


DUA en sí mismo y en sus posibles vínculos con TIC´s y con la perspectiva conocida como


“Aulas Heterogéneas”.


Durante el año 2022, en Capacitaciones internas con capacitadores y capacitadoras de


Escuela de Maestros se compartió la perspectiva de DUA y su inserción en el marco de la


Formación Situada.


En la Capacitación Situada realizada durante Noviembre 2022 con docentes de Nivel


Primario, se realizaron diferentes propuestas, entre ellas contamos con una sobre


Educación Inclusiva en la que uno de los tópicos considerados fue DUA.


Desde COPIDIS, las capacitaciones mencionadas en el punto 14 cuentan con un módulo


referido al Diseño Universal del Aprendizaje.


Por otro lado, en el año 2020 en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio,


publicamos un documento denominado “Recursero para una educación inclusiva” en el que


brindan enlaces a una multiplicidad de herramientas, videoconferencias, apps, software,


plataformas y webs que facilitan la inclusión educativa de las/os estudiantes con


discapacidad.


El mismo puede ser descargado en https://bit.ly/3LdugFm



https://bit.ly/3LdugFm





18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción
para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3
niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior


Se está aumentando la cantidad de docentes de la modalidad de educación especial que


brinda apoyo a la inclusión en escuelas de nivel.


Se está generando una mejor articulación en el nivel secundario entre ambas modalidades,


teniendo referentes de educación inclusiva en las escuelas de nivel secundario.


Se está generando una mejor articulación en las instituciones que trabajan en las primeras


infancias con la modalidad de educación especial.


Se está diseñando un Proyecto de Abordaje Distrital (PAD) para una mejor respuesta,


donde articulan las supervisiones de nivel, las de la modalidad de educación especial y las


coordinaciones de los Equipos de Orientación Escolar.


Se está actualizando la normativa jurisdiccional para que dialogue de mejor manera con el


paradigma de la educación inclusiva.


La educación inclusiva invita a un cambio sistémico que encuentra al día de hoy muchas


resistencias, que no se agotan simplemente con lograr que los estudiantes con


discapacidad puedan cursar en escuelas de nivel.


Otro desafío es poder tener un sistema ágil que permita contar con materiales accesibles en


tiempo y forma.


Actualizar la capacitación docente a las nuevas demandas institucionales y sociales


vinculadas a la temática.


Actualizar la formación inicial para que responda a las nuevas demandas institucionales y


sociales vinculadas a la temática.


Aún resulta desafiante la articulación entre los apoyos que brinda educación con aquellos


brindados por el sistema de salud.


19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva?







20) En caso afirmativo, adjunte la/s norma/s.


● Criterios generales para la readecuación y unificación de las normativas en la


Educación Inicial, la Educación Primaria y la modalidad de Educación Especial.


Resolución Nº 3278-MEGC-2013, Anexo Resolución Nº 3278-MEGC-2013


● Principios básicos de la Integración Educativa


Resolución Nº 1274-SED-2000


● Determínase que todo docente de la Planta Orgánica Funcional del Área de


Educación Especial puede desempeñarse como miembro integrador


Resolución Nº 579-SED-1997


● Apruébase el Reglamento para el Desempeño de Acompañantes Personales no


Docentes (APND) para alumnos/as con discapacidad incluidos en escuelas comunes


de la CABA


Resolución Nº 3034-MEGC-2013, Anexo Resolución Nº 3034-MEGC-2013


● Procedimiento para la inscripción de alumnos/as con Necesidades


Educativas Especiales en las instituciones dependientes de la Dirección


General de Educación y de la Dirección General de Educación Superior


Disposición Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007, Anexo Disposición


Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007


● Servicio Educativo de Atención Domiciliaria para Alumnos/as de Nivel Medio -


Decreto 2266-GCBA-2006


● Procedimientos para la inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas


especiales en todos los niveles y modalidades en educación común en todos los



https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/b34d3d9a7393272480f1bad5aba45be2603fbadd.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/61cda5fa3ed9e54f31be30c8859b2a12c63d11c3.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/45d5943728741007a0ce090c2d2fb0c48c542445.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/4d6c6338587dd9188c61ce001d4ccf6d9f9f82e0.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2016/10/06/2fb47255788274f4f1b2e441f7b59c5c38676e48.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2016/10/06/8e0543cf486b4848b7a0b884af2f56db56f80fbc.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/6502d7f5317a67e66644e21ae88df9e9690f2b00.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/869a4ba15456e8946ddb5009ee7463e2fb84aacc.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/869a4ba15456e8946ddb5009ee7463e2fb84aacc.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/7299654061243a01d70f18c6c6a8f016802d6a55.pdf





niveles y modalidades


Disposición Nº 32-DGEGE-2009 y su modificatoria Nº 39-DGEGE-2009.


Síntesis disposiciones


Decreto 2266-GCBA-2006


● Procedimiento para la inscripción de alumnos/as con Necesidades Educativas


Especiales en las instituciones dependientes de la Dirección General de Educación y


de la Dirección General de Educación Superior


Disposición Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007, Anexo Disposición


Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007


● Apruébase el Reglamento Escolar para el Sistema Educativo de Gestión Oficial


dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Resolución 4776-MEGC-2006, Anexo Resolución Nº 4776-MEGC-2006


● Resolución 3816/2022 GCABA-MEDGC: Proyecto Pedagógico Individual. l.


Preguntas dirigidas a los miembros no gubernamentales


1) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción
para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3
niveles obligatorios: inicial, primario y secundario.


2) ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación
inclusiva?


3) ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los
procesos de educación inclusiva?



https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/dacee0eaec06a4c6f3f58481958e5a9ad7a9349a.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/ad3b11f9dbe0a3905fc078c81578ffc548c3fe28.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/07/bbdaa5c1c2976d82254d295a80179940dd096b63.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/7299654061243a01d70f18c6c6a8f016802d6a55.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/6502d7f5317a67e66644e21ae88df9e9690f2b00.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/869a4ba15456e8946ddb5009ee7463e2fb84aacc.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/869a4ba15456e8946ddb5009ee7463e2fb84aacc.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/7712b552b1a34d28d2c1fc1b610887bfc3780feb.pdf

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/09/08/f6f3a2ce2faf8edbe59327f0d2363bcfaf9afb60.pdf

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MEDGC-MEDGC-3816-22-ANX.pdf
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RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN 


INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


 


Cuestionario guía para la elaboración de informes regionales o jurisdiccionales. 


 


 


1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su 


jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?   


 


La provincia de Santa Fe cuenta con el Decreto 2703/10 que establece en el Anexo I, punto 


2.18. los Sistemas de Apoyo Adicionales.   


 


En las escuelas de nivel el perfil de apoyo externo se define corresponsablemente entre la 


escuela de nivel y la escuela de la Modalidad en función de la necesidad y la singularidad de 


cada situación. Los perfiles pueden ser del área de salud o educación: psicólogas/os, 


psicopedagogas/os, acompañantes terapéuticos, docentes (según el recurso humano 


disponible en las regiones y localidades), asistentes personales.   


  


 


2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo?  


 


El título habilitante correspondiente al perfil que se requiera. Los Sistemas de Apoyo 


Adicionales no constituyen cargos al interior del sistema educativo de la provincia.  


 


Se entiende como Sistemas de Apoyo Adicionales a aquellas prestaciones que realizan 


profesionales que no forman parte del Equipo de Integración y que recibe una persona con 


discapacidad para favorecer su proceso educativo.  


 


Los Apoyos Adicionales dentro del ámbito de la Escuela Común serán de carácter 


extraordinario y su condición de necesidad deberá ser decidida en el marco del Proyecto de 


Integración Interinstitucional entre la Escuela Especial Núcleo y la Institución Educativa del 
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Nivel o Modalidad que correspondiera, con el consenso de la familia. 2.18.1 Decreto 


N°2703/10.  


  


3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que 


concurre a la escuela de nivel y con qué características?  (Ejemplo: trabajo solo con 


estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se 


involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de 


días, otros).  


 


El trabajo del Sistema de Apoyo Adicional debe responder al encuadre institucional y 


curricular en el que se llevará adelante la intervención para el cual es convocado, debiendo 


reconocer la autoridad pedagógica de ambas escuelas. El formato de acompañamiento, la 


cantidad de días y horas, se define en función del dispositivo de trabajo pensado para cada 


alumna/o en su singularidad.  


  


 


4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la 


modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario?  


 


El trabajo articulado se ancla en la corresponsabilidad entre la escuela de Nivel y de la 


Modalidad, quienes conforman un equipo ampliado que compartirá el compromiso y la 


responsabilidad de diseñar y acompañar cooperativamente las trayectorias educativas de las 


y los estudiantes con discapacidad.   


 


Los sistemas de apoyo adicionales deberán reconocer la Autoridad Pedagógica de ambas 


escuelas, llevando adelante el dispositivo de intervención respecto al encuadre institucional 


y curricular para el cual es convocado.  


  


 


5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional 


exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.  
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La provincia de Santa Fe cuenta con docentes de educación especial que acompañan la 


política de educación inclusiva de la provincia:   


 


● Gestión Oficial 1546   


● Gestión Privada 378  


  


 


6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las 


escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes 


(secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel 


primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o 


privada?  


 


Provincia de Santa Fe  


Alumnos Inscriptos en Planta de Establecimientos de Educación Especial  


Ciclo Lectivo 2022       


 


Ciclo lectivo  Total 


general 


Inicial Primario Formación 


integral 


Sin nivel  


2022 Total 4151 609 1608 1853 81 


Estatal 3424 576 1267 1500 81 


Privada 727 33 341 353 - 
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Fuente: Dirección General de Información y Evaluación Educativa. SiGAE Web, datos a Abril 2023.  
Fecha informe: 10/04/2023.  


  


Provincia de Santa Fe  


Alumnos Inscriptos de Proyectos de Integración en Establecimientos de Educación Especial  


Ciclo Lectivo 2022   


 


 


Ciclo 


lectivo 


Gestión Total 


general 


Inicial Primario Superior  Secundario Sin nivel 


2022 Total 12880 1018 8126 1 3675 60 


Estatal 10716 874 6735 1 3050 56 


 2164 144 1391 - 625 4 


 
Fuente: Dirección General de Información y Evaluación Educativa. SiGAE Web, datos a Abril 2023.  
Fecha informe: 10/04/2023.  
        


7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en 


escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial 


especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?  
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Provincia de Santa Fe  


Deserción Escolar en Proyectos de Integración en Establecimientos de Educación Especial  


Ciclo Lectivo 2022 y 2023(*)  


 


Ciclo 


lectivo 


Gestión Total 


general 


Inicial Primario Superior Secundario Sin 


nivel 


2022 Total 196 3 45 - 138 10 


Estatal 185 2 41 - 132 10 


Privada 11 1 4 - 6 - 


 


Fuente: Dirección General de Información y Evaluación Educativa. SiGAE Web, datos a Abril 2023.  
Fecha informe: 10/04/2023.  
  


8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con 


discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / 


oficios?   


 


La edad de egreso del alumnado en las escuelas de la Modalidad en la provincia es hasta los 


22 años.  


 


9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué 


dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y 


jóvenes?   
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La provincia ofrece, a través de distintos programas de otros Ministerios, formaciones de 


oficio.  


 


 


10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las 


trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?   


 


11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas 


ofrece? 


 


Dentro del Programa de Promoción de la Autonomía Personal para PCD, existe el Sub-


Programa de 


 


⮚ Acompañante escolar: Tiene como objetivo brindar servicio de acompañamiento 


educativo en todos sus niveles. Asegurar y respetar los principios y derechos establecidos en 


la normativa Internacional, nacional y provincial. Permitiendo a la PCD gozar del derecho a 


vivir dentro de la comunidad en igualdad de condiciones que las demás y a tal fin recibir 


protecciones especiales. Garantiza el acceso a la educación de las Personas con Discapacidad. 


 


El Programa está a cargo de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de 


la Provincia. 


 


12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya 


sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.   


 


La Modalidad interviene en interconsulta ante la necesidad que requiera el Nivel.  


 


13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior 


(terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los 


procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)  
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Las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior cuentan en la provincia 


con paquetes de horas a término de Intérpretes de Lengua de señas anclados en los 


institutos de Educación Superior.   


  


 


14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los 


niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?   


 


Desde la Dirección Provincial se desarrollan formaciones específicas con perspectiva en 


discapacidad desde el inicio de la gestión 2020 a la actualidad:  


 


● Actualización Académica en Intervenciones Tempranas en Educación Especial 


 


● Conversatorios:   


 


❖ Ciclo de encuentros: “El derecho a la sexualidad. La ESI en la modalidad especial”. Lic. 


Mariela Degano  


 


❖ Ciclo de encuentros: “La Educación Especial en las Infancias”.   


 


- Intervenciones tempranas desde el movimiento. Lic. Luciana Felgueroso. 


- Intervenciones tempranas en discapacidad auditiva. Fga. Gabriela Dotto. 


- Intervenciones tempranas en discapacidad visual. Prof. Silvia Scumaci. Ciclo de 


encuentros: “La Dimensión Afectiva y el cuidado colectivo de la Salud Mental en las 


escuelas.”   


- Ceremonias mínimas. Mercedes Minnicelli.    


- Desafíos de la Gestión Directiva. Silvana Corso.   


- Construyendo convivencialidad en la diversidad. Gisela Untoiglich.   


- Intervenciones subjetivantes en las aulas frente a la patologización de la infancia. 


Beatriz Janin.  
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● Actualización académica: La Escuela Secundaria desde la perspectiva de ampliación 


de derechos. Diálogo entre la Modalidad de Educación Especial y la Escuela Secundaria, junto 


a la Subsecretaría de Educación Secundaria.  


 


● Capacitación autogestiva: La ESI con perspectiva de discapacidad: Una oportunidad 


para repensar los escenarios escolares desde las convivencias plurales, vitales y 


democráticas, junto al Equipo Provincial de ESI.  


 


● Trayecto formativo Alfabetización Inicial: dar de nuevo.  


La Modalidad se ha sumado a los trayectos formativos y conversatorios que realizan los 


Niveles Obligatorios.  


  


15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel 


incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con 


discapacidad?   


 


En los planes de estudio de la última década de los diferentes profesorados, en el campo de 


la formación general se incorporan contenidos específicos de educación inclusiva de 


estudiantes con discapacidad. En el profesorado de nivel primario se incorporan estos 


contenidos en las problemáticas, en el campo de la formación general y de la formación 


específica, también en las materias que refieren al sujeto de la educación, no es que haya un 


espacio curricular específico, sino que es abordado en los diferentes espacios. y en el espacio 


Desde la Práctica se trabaja en proyectos articulados.   


  


16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para 


favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y 


programas que se utilizan con mayor frecuencia?   


 


Los programas y/o aplicaciones que las/os estudiantes con discapacidad utilizan con mayor 


frecuencia para lograr la accesibilidad a la propuesta de enseñanza son: NVDA, TALLBACK, 


COMUNICADORES ALTERNATIVOS DE LA COMUNICACIÓN COMO SPEECH, HABLALO, APPLSA.  
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Las tecnologías de apoyo que las/os estudiantes con discapacidad utilizan con mayor 


frecuencia para acceder al uso de dispositivos son: BOTÓN PULSADOR, TRACKBALL, BRAZO 


ARTICULADO, TECLADOS Y MOUSE ADAPTADOS.  


 


17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como 


herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera?  


(Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros).   


 


Sí, a través de capacitaciones. 


 


18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para 


los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles 


obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior.   


 


En el marco de la política educativa inclusiva “TODOS LOS CHICOS Y LAS CHICAS EN LA 


ESCUELA APRENDIENDO” desde una perspectiva de DERECHOS, la Dirección Provincial 


despliega distintas líneas de acción para profundizar el movimiento inclusivo, instalando y 


avanzando en discusiones que son coyunturales y necesarias:  


 


● La ampliación de las trayectorias educativas en los niveles obligatorios de las alumnas 


y alumnos con discapacidad, garantizando su derecho al igual que cualquier niña, niño, 


adolescentes y jóvenes.  


 


● Los efectos en la producción de subjetividad que implica en estas/os estudiantes, 


como así también en todo su entorno, la escolarización en los espacios comunes, la 


visibilización y sistematización de la dimensión afectiva en las prácticas.  


 


● La importancia de la alfabetización como derecho social.  


● La ESI y la sexualidad de las personas con discapacidad, el lugar que en la agenda 


institucional se ha dado.  
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Propiciamos en todos los niveles y modalidades estos debates porque son absolutamente 


necesarios para avanzar en espacios educativos, en escuelas cada vez más plurales y 


democráticas. Llevamos la discusión desde el paradigma de la inclusión hacia el debate sobre 


las convivencias; como por ejemplo el cuidado colectivo de la salud mental en las escuelas, 


en el marco de una sociedad que acaba de atravesar un hecho histórico e inédito a escala 


mundial como la pandemia y sus efectos colaterales.  


 


Toda transformación despierta miedos y fantasías. Algunas motorizadas por el mismo 


proceso de cambio, otras sostenidas desde posiciones más resistidas a los cambios sociales, 


que son también parte de la pluralidad de voces. Entre esas fantasías surge la desaparición 


de las escuelas especiales. En el Encuentro Interprovincial “De la Inclusión a las 


Convivencias” que realizó la Dirección Provincial en el mes de octubre de 2022, compartimos 


la experiencia de la Provincia de La Pampa, cuyo proceso de transformación alcanzó mayores 


niveles de profundidad hacia el concepto y función de escuelas de apoyo a la inclusión, 


generando así un anclaje más transversal en el sistema educativo.  


 


En este sentido es necesario despejar esos fantasmas de la desaparición de las fuentes de 


trabajo y la atención de la población, y saber que estas transformaciones requieren cada vez 


más inversión educativa. En este marco gestionamos la creación de cargo de supervisión, 


cargos directivos, Maestros de Enseñanza Diferencial, asistentes escolares, equipos 


interdisciplinarios, horas de ILSA; creación de Servicios, independización de Anexos y 


creación de escuelas especiales; que permiten generar condiciones para optimizar los 


procesos de educación inclusiva y garantizar el cuidado de las trayectorias únicas, continuas 


y completas de las personas con discapacidad en los niveles obligatorios.  


 


 


19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva?   


Decreto 2703/10. Pautas de organización y articulación del proyecto de integración 


interinstitucional de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad.  


 


Decreto 3467/19. Pautas para la confección de los certificados analíticos de estudiantes con 


discapacidad que realicen su trayectoria escolar con un Proyecto Pedagógico para la 
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Inclusión (PPI) en el Nivel de Educación Secundaria.  


 


Ambos decretos se encuentran en proceso de revisión normativa para restituir, ampliar y 


garantizar derechos.  


 


20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s.  
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“Sabemos que ahora hay que estar y hay que hacer. Como nunca, 
como siempre. Claramente ahora no se puede no estar. Prestar 
una palabra, arrimar una imagen o compartir melodías es convo-
car una posibilidad” (Cárdenas, 2020:23)


El presente material recoge, reúne y sistematiza 
el pensamiento y sentir de los y las Trabajado-
res/as Sociales que, en tiempos de pandemia, 
realizan acompañamientos desde los diferentes 
Equipos de Apoyo a la Inclusión. Tiempos en los 
que, cuidar la vida resulta evidente y por sobre 
todas las cosas necesario. Tiempos en los que la 
educación cambia de escenarios y modalidades 
de trabajo para llegar a cada estudiante y familia, 
en pos de garantizar sus derechos. Tiempo im-
portante para resignificar funciones y aunar cri-
terios dentro de los propios Equipos, redoblando 
esfuerzos individuales, transformándolos en co-
lectivos.
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Cambio de escenario


Presencialidad, no presencialidad, modalidad combinada. Los cambios de escenarios requieren con-
textualizar las nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, dando cuenta de los recursos con los que 
la familia cuenta, acceso a internet, condiciones de vida materiales, espacios disponibles, vínculos 
afectivos y redes que la sostienen.


Contextos de incertidumbre: nuevas necesidades


Los nuevos escenarios exigen nuevas organizaciones, dinámicas y flexibles. Es por ello que, como tra-
bajadores sociales, deben de hacer visibles las realidades, tomando como punto de partida lo que 
comunican los y las estudiantes para pensar y diseñar, en conjunto con la Escuela, una propuesta que 
contemple su contexto, necesidades e intereses; seguidamente se narran algunos ejemplos que dan 
cuenta de lo explicitado anteriormente.


Juan, vive en un pueblo pequeño del Noroeste de la provincia, tiene 
16 años y asiste, en tiempos de presencialidad, a una escuela rural. La 
pandemia y los escasos recursos con los que su familia cuenta, lo han 
obligado a realizar trabajos de crianza de animales para colaborar con 
el hogar y poder comprarse lo que necesita. El trabajo en el campo 
le demanda muchas horas del día por lo que se ve imposibilitado a 
recurrir con perioricidad durante la modalidad presencial, como así 
también a participar de las video-llamadas grupales en tiempos de no 
presencialidad.


Josefina es estudiante de nivel secundario. Vive con su mamá, el úni-
co sostén económico y de cuidado del hogar. Además, Jose, tiene dos 
hermanitas pequeñas. En el contexto de pandemia, la mamá se vio 
obligada a trabajar fuera de su casa más horas de lo que hacía, lleván-
dose el único celular del grupo familiar.
Dado el cambio de modalidad, que exige que sus hijos deban quedar-
se en casa y, ante la ausencia de otro adulto que pueda hacerse cargo 
del cuidado de las más pequeñas, este rol lo toma la adolescente. Por 
ello, no puede en algunas oportunidades participar de las video-lla-
madas y su único horario disponible para conectarse con la docente es 
después de las 19 horas cuando su mamá llega de trabajar y le presta 
su celular. 


^
^
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Ana y Jorge son dos hermanos que se encuentran en una escuela de la 
ciudad capital; ambos con discontinuidad en la presencialidad e inevi-
tablemente se agudizó esto con la pandemia. Las tareas que llegan no 
las completan en su totalidad; Jorge necesita de la explicación y sus 
papás no saben leer, y no tienen teléfono. Jorge, el mayor, colabora 
con las actividades escolares de su hermana.


Estos “retratos de la realidad” que día a día se presentan,  exigen un cambio en la mirada e interven-
ción al interior de los Equipos de Apoyo y de las Escuelas;  en relación a las familias, a la demanda de 
una función como educadores, y con respecto al trabajo de adolescentes, el cual se encuentra regula-
do por ley1.
A la discontinuidad o “pérdida del vínculo pedagógico”, se debe abordar desde un trabajo en forma  co-
laborativa y corresponsable con la Escuela, con el fin de encauzar y reorganizar los acompañamientos 
a las trayectorias. Para ello, es necesario dejar a un lado la sanción que, lejos de favorecer la perma-
nencia y egreso, hace que se pierda el vínculo con las familias.
En este sentido, se debe reafirmar un trabajo más humano, desde la cercanía, el afecto, la empatía, 
dándole valor a todo esfuerzo de familias y los y las estudiantes por acercarse a la propuesta, ofrecien-
do alternativas de Acuerdos entre familias, Escuela, y Equipos teniendo en cuenta las singularidades 
de cada situación.


¿Qué mirar cuando miramos?


En el actual contexto que obliga a quedarnos en casa para preservar la salud, especialmente los de 
mayor vulnerabilidad social atraviesan momentos complejos. Las brechas de desigualdades y acceso 
a recursos, aumentan. La posibilidad de cuidarse, no significa para todos y todas lo mismo y no tiene 
el mismo sentido para niños y niñas, para personas adultas, para aquellos que viven en zonas rurales o 
urbanas o quienes se encuentran atravesados por dificultades habitacionales y/o económicas.


En este sentido es necesario que, en el encuentro con un otro (familia/estudiante/institución), se ob-
serve más allá de lo que inicialmente puede presentarse. Sostener una mirada integral y una escucha 
atenta a las problemáticas y necesidades de cada estudiante y al mismo tiempo, ser precisos y preci-
sas focalizando en aquello que es necesario como insumo de trabajo para diagramar el encuadre de 
trabajo entre ESCUELA-FAMILIA-COMUNIDAD.


¿Cómo acompañar teniendo en cuenta a quién miramos?


FAMILIAS


• Conocer  para cada momento real, de qué manera se organizan las familias y que necesitan. Explo-
rar vínculos posibles y potenciales para diagramar  apoyos, para lograr un acompañamiento óptimo e 
integral.
• Identificar cuáles son las dificultades que se les presentan a las familias para  sistematizar la asisten-
cia/participación virtual en lo que hace a la vinculación pedagógica.
• Comunicar, de manera clara, precisa y sin tecnicismos, aquello que la Escuela espera de la familia, 


^


 1. Ver: Ley Nacional N°26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en relación a la regu-
lación del trabajo adolescente en su artículo 25. 



http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
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de qué manera y en qué se está trabajando.
• Sumar y discriminar los canales de comunicación eficaces; optimizarlos para evitar la sobre-inter-
vención.
• Empoderar a las familias, a través de encuentros donde se recupere “su voz”,  capacidad de partici-
par y acompañar las trayectorias educativas de sus hijos e hijas.
• Informar sobre normativas vigentes y medidas actualizadas en relación a la pandemia y escolaridad.
• Prestar atención a las necesidades básicas y/o dificultades que transiten, con el fin de activar redes 
de apoyo y asesorar.


ESTUDIANTES


• Construir nuevos espacios de encuentro desde la cercanía y la empatía.
• Conocer qué necesitan, cuáles son sus intereses y potencialidades y trabajar sobre ello, dejando de 
lado la búsqueda del déficit.
• Analizar de qué manera cada estudiante transita la escolaridad en las diferentes modalidades, para 
tener en cuenta los recursos, la situación psicosocial, etc.
• Promover la confianza, libertad y seguridad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda. 
• Estar alertas  a indicadores de vulneración de derechos.
• Poner la mirada en aquel o aquella estudiante que no está vinculado/a a la Escuela, para  ofrecerle 
una propuesta superadora que contemple sus necesidades. 
• Proponer espacios de diálogo que brinden herramientas en relación a su proyecto de vida, más allá 
de la culminación de la educación obligatoria.
• Sostener una escucha empática para avanzar hacia trayectorias educativas completas y continuas.


ESCUELA


• Trabajar de manera corresponsable con la Escuela para organizar trayectorias educativas integrales 
y continuas.
• Identificar (Equipos de apoyo y Equipos de enseñanza) la existencia de barreras: de comunicación, 
didácticas o de la enseñanza, de acceso físico o sociales/actitudinales. 
• Visibilizar  al interior de las instituciones las condiciones de recepción de cada estudiante y familia 
para que la propuesta de enseñanza sea acorde a sus necesidades, gustos, preferencias y recursos 
disponibles (conocer cómo es la trayectoria educativa, construir o reforzar los vínculos y la confianza 
entre Escuela y familia, revisar los recursos tecnológicos con los que cuentan, si las necesidades bási-
cas están satisfechas o no, etc.).
• Conocer las trayectorias e historizarlas.
• Recrear formas de comunicarnos. Fluidez y versatilidad en los canales de comunicación.
• Involucrar a las familias en los proyectos educativos, actividades, jornadas.
• Determinar con qué recursos se cuenta y cuáles de ellos son de utilidad en relación al acompaña-
miento que se pretende realizar.


Puntos de  anclaje para considerar en el trabajo 
con estudiantes, familias y escuelas.
AQUÍ SE EXPONEN DESCRIPCIONES DE LEYES, PROGRAMAS, PLANES Y CUESTIO-
NES DE BASE TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL ÁMBITO EDUCATIVO, PARA CONSIDERAR-
LOS COMO HERRAMIENTAS ÚTILES DEL/DE LA  TRABAJADOR/A  SOCIAL, TENIENDO 
EN CUENTA LAS NECESIDADES REALES QUE SE PRESENTAN, EN DETERMINADOS 
CONTEXTOS Y SU SINGULARIDAD.
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Anclaje 1: 
Ley de Educación Sexual Integral como irrenunciable para el 
trabajo desde la prevención


La Escuela, es un lugar de amparo y contención frente a situaciones de vulnerabilidad de Derechos y 
que, ante la actual situación sanitaria, niños, niñas y adolescentes (NNyA), están más expuestos a la 
explotación, violencia y abusos.  Es por ello necesario, profundizar las redes de acompañamiento y 
promover el trabajo en torno a la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta fundamental para 
prevenir, informar, reconocer y construir nuevas realidades. 


Se considera importante crear recursos que  permitan llegar a las familias y estudiantes con propuestas 
de trabajo de manera transversal en todos los espacios curriculares, como así también de manera par-
ticular, en espacios de talleres o jornadas. Hacer que se produzca un movimiento. Poner énfasis en la 
afectividad y en las emociones por las que atraviesan estudiantes de los diferentes niveles educativos.


Ampliar información: Ley Nacional N°26.150 de Educación Sexual Integral


Anclaje 2: 
Programas y Planes del Ministerio de Educación de la Provincia 
de la Pampa


Ampliar información


Anclaje 3: 
Trabajo con otros, formar redes de apoyo2


Generar redes implica el armado de una estructura que brinde contención, mediante el establecimien-
to de vínculos solidarios y de comunicación para resolver necesidades específicas.


De acuerdo a las palabras de Parrilla (2007- 2010), en esta red tienen que estar los estudiantes y sus 
familias, los propios compañeros y la comunidad con todos los servicios relacionados con la atención 
a la infancia y la adolescencia, pero también con los recursos comunitarios que todas ellas, en mayor 
o menor grado tienen (medios de transporte, empresas, comercios, museos, servicios públicos, etc.), 
reforzando, asimismo, los vínculos entre comunidad social, política y educativa. Sin duda alguna, tam-
bién pueden estar en esa red otros centros escolares de la comunidad o distantes, toda vez que hoy 
las tecnologías de la comunicación facilitan la participación y la colaboración mutua, minimizando los 
problemas de la distancia física de años atrás.


Una red de apoyo se planifica. A continuación, se muestra un posible encuadre de trabajo, a modo de 
ejemplo:
1) Presentar objetivos y metas claras: puede hacerse en clave de barrio, escuela.


^


2. Se sugiere revisar el documento creado en el año 2021 por la DGTEI: “Los apoyos: tipos, niveles, configuraciones y 
redes”.


^



http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=121222

https://view.genial.ly/60cb3b8791dce50d6c2db7ab/interactive-content-planes-y-programas-de-acompanamieno
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2) Definir los Niveles de Apoyo: puede hacerse en clave de familia.
3) Planificar las Configuraciones, es decir la suma de apoyos y acciones a realizar.
4) Organizar la trama de la Red, definir responsables y las acciones a desarrollar en el marco de los 
objetivos.
5) Realizar un cronograma que visibilice la trama, funciones de cada uno, avances de los objetivos, 
especificando el tiempo, con el fin de realizar los ajustes. Esto servirá para ir avanzando en el fortale-
cimiento de la Red.


Anclaje 4: 
¿Con quiénes contamos para sostener, entramar y actuar?
Equipos de Apoyo a la Inclusión dependientes de la  Dirección General 
de Transversalidad de la Educación Inclusiva


La pandemia por COVID-19 enmarca y delinea nuevos escenarios de actuación profesional, escenarios 
que no se han enseñado a transitar en la formación profesional del/ de la Trabajador/a Social y que, sin 
embargo, se ha tenido que aprender a andar. En este sentido, es importante poder resignificar y poner 
en valor el trabajo interdisciplinario, en Equipo, que en momentos de incertidumbre sostiene y habilita 
la creación de nuevos espacios.


Mirar con otros, poner el cuerpo, el habla, la escucha, simbolizar recursos, crear dispositivos que per-
mitan trabajar en los nuevos escenarios. Dialogar en territorio y con el territorio teniendo una vez más 
en cuenta el atravesamiento cultural.


A continuación, se explicitan aquellas instituciones dependientes de la Dirección General de la Trans-
versalidad de la Educación Inclusiva (DGTEI) para considerarlas en el armado de redes de apoyo, junto 
a otros organismos e instituciones de la comunidad.


Ampliar información


CLAVES PARA ORGANIZAR EL TRABAJO ENTRE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE APO-
YO A LA INCLUSIÓN


• Concretar encuentros  entre los diferentes Equipos de Apoyos  presentes en un mismo territorio 
para organizar y establecer pautas de trabajo, espacios de intervención, acciones a seguir y generar 
así configuraciones y redes de apoyo. 
• Reconocer que cada equipo funciona de manera diferente de acuerdo al contexto en el que desarro-
lla su tarea. 
• Entrecruzar y compartir datos es imprescindible: deben ser complementarios y no superponerse.
• Armar mapa territorial con los equipos que confluyen y organizar acciones con respectos a las fami-
lias y estudiante según sus necesidades.
• Tener en cuenta los efectos de la desinformación, es importante contar con fuentes de información 
oficial y tener la capacidad de sintetizar y comunicar de manera oportuna y accesible para cada fami-
lia/estudiante/escuela.
• Trabajar de manera corresponsable y colaborativa, organizando interdisciplinariamente para lograr 
intervenciones operativas y efectivas.


^



https://view.genial.ly/60ce09b1cd739e0d07b41427/interactive-content-equipos-y-servicios-dgtei
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Anclaje 5: 
OTROS ORGANISMOS/MINISTERIOS, para sumar al trabajo en redes 
de apoyo


Es importante que cada Trabajador o Trabajadora Social cuente con su agenda de números esenciales 
actualizados para acompañar las intervenciones. A continuación, se ofrececen algunos contactos con-
siderados como necesarios:


Ampliar información


PALABRAS FINALES


El tránsito por esta difícil coyuntura está obligando a los y las Trabajadores Sociales, a repensar su rol 
y sus prácticas, a revisar desde una postura crítica, ética y política la vigencia de sus aportes y su espe-
cificidad frente a las nuevas condiciones.


Es necesario, además, pedir la palabra y lanzar ideas que ayuden y colaboren, buscando ir más allá de 
los “roles tradicionales” del Trabajo Social.


Pensar la educación social como intervención que traspasa las barreras del aula y que aprovecha los 
espacios sociales diversos para convertirlos en espacios de transformación cultural.


La pandemia exige mucha creatividad, para enseñar desde un adecuado lavado de manos, hasta cómo 
mejorar las relaciones familiares en tiempos de aislamiento social, o cómo proteger a los más vulne-
rables. Cabe un lugar en este espacio para todos/as  los/as Trabajadores para  hacer de este momento 
de crisis, un momento educativo, que conlleve a espacios de reflexión y prepare a los estudiantes en 
estrategias de afronte.


Sin duda, las familias, la escuela, los/as niños, niñas y adolescentes; necesitan de profesionales Socia-
les que se comprometan, utilicen la creatividad y sean capaces de acompañar la realidad. 


Son tiempos de pandemia, tiempos de complejidad, desconocidos y de incertidumbre, en los que, 
como Trabajadores Sociales, debemos asumir el reto de estar presentes, como mencionamos en un 
principio, como nunca, como siempre. 


Se espera  que este material  sea un aliado en este trabajo.


El presente documento fue producido por la Dirección General de Transversalidad de la Educación 
Inclusiva en colaboración y corresponsabilidad con Trabajadores/as Sociales de distintos Equipos de 
Apoyo a la Inclusión de la Provincia de La Pampa.


^



https://view.genial.ly/60cce00e514d970d05efcb3b/interactive-content-contactos-importantes
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CATAMARCA

Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?



· Las figuras de apoyo a la educación inclusiva que existen en nuestra jurisdicción  mediante el servicio de prestaciones, es la figura de MAE (Maestra de Apoyo Escolar) que se encuentra enmarcada y mencionada en el convenio realizado entre el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Especial y la Obra Social OSEP dónde se menciona los roles y funciones de la misma (normado bajo la Res. Mins. N°446/21).  Está figura también es tomada por otras obras sociales,  y se diferencia de la MAI (Maestra de Apoyo a la Inclusión) quienes provienen de las escuelas de Educación Especial. En el caso de contratos realizados por las familias en forma particular la figura es AP (Acompañante Pedagógico) y las funciones se acuerdan con la misma.

2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo?



· En el caso de las MAE que realicen su prestación de servicio a través de la Obra Social OSEP los perfiles se mencionan en la Resolución Ministerial N°446:

· Psicopedagogos (con Matrícula Profesional del Colegio de Psicopedagogos de Catamarca). Psicomotricistas.

· Profesor de Educación Especial: (Sordos, Hipoacúsicos, Ciegos, Disminuidos Visuales, Discapacidad Intelectual y Neuromotor).

· Profesores en Psicología.

· Terapistas Ocupacionales con Orientación en Integración con Matrícula Profesional del Colegio de Terapistas Ocupacionales.

· Profesores de: Educación Inicial y Profesores de Educación Primaria con Orientación en Integración Educativa.

3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros).



· Por lo general el trabajo que desempeña la figura de prestación es el de acompañar la trayectoria pedagógica del estudiante,  cómo así también el trabajo en corresponsabilidad con el docente y su institución. El acompañamiento pedagógico al estudiante en contraturno o dentro del aula dependerá de los acuerdos que la familia realice con la MAE o AP.

4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario?



· Las Escuelas de Educación Especial como centro de recursos realizan un trabajo asesoramiento y acompañamiento sobre las prácticas educativas inclusivas en las escuelas de niveles y modalidades.



5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.

· Existe la posibilidad, dependiendo de la condición del estudiante y de los apoyos que requiera. Como así también del recurso humano con que se cuente.

6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las • escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?



· Aproximadamente dentro de lo que nuclea la DPEE y Prestación de OSEP existen    700

·  Estudiantes en los niveles y modalidades.

· Incluidos Nivel Primario Estatal: 286.

· Incluidos Nivel Secundario Estatal: 303.

· Estudiantes en sede:

· Nivel Primario: 137.

· Educación Integral: 662

7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?



8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios?

· 

9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes?

IO) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?

11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece?

12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.

13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MA, otros)?

14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?

15) En su juridicción, ¿los planes de estudio de la forma docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la inclusiva de estudiantes con discapacidad?

16) ¿ Se aplican las Tecnologías de la Información y las Cominicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿Cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?

17) ¿ se propicia en su juridiscción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿ de qué manera? (ejemplo: capacitaciónes, cursos, programas, normativas, otros)

18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación en escuelas de nivel, diferenciando los 3 nivelos obligatorios: inicial, primario y secundario y 01 nivel superior.

19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobro educación inclusiva?

20) En caso afirmativo adjunto la/s norma/s.

Preguntas dirigidas a los miembros no gubernamentales

1) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario.

2) ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación inclusiva?

3) ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los procesos de educación inclusiva?
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                                                                                                Santiago del estero, 13/04/2023 


    INFORME DE RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES 


RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


(PCD).- SANTIAGO DEL ESTERO 


El presente informe se realiza a los fines de  dar respuesta a  solicitud enviada por la 


Directora de la dirección de Discapacidad,  Lic. Roxana Romero a fin de informar sobre  


acciones relativas a la Educación Inclusiva de las personas con discapacidad  en relación 


a garantizar las trayectorias de alumnos con discapacidad, dentro del sistema  educativo 


Entendiendo  como Educación Inclusiva,   como el proceso de identificar y responder a 


la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 


participación e aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en 


la educación. Involucra cambios modificaciones en contenidos, aproximaciones, 


estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños/as del 


rango de edad apropiada y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 


regular, educar a todos los niños/as UNESCO  


Atento a ello y habiendo enmarcado el concepto que se maneja en relación a la 


educación inclusiva y atendiendo a la discapacidad como una diversidad más, presente 


en el aula, se informa: 


En relación al ingreso, participación y apje de la persona con discapacidad en el  


Sistema Educativo:  


Las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad se inician en las escuelas de 


Nivel o  en Escuelas o servicios de la Modalidad de Educación Especial, de acuerdo a lo 


establecido por el marco normativo vigente (LEN N°: 26206, Resoluciones del CFE 


N°155/10  y  311/16) 


Si el ingreso lo realiza en la Escuela de Nivel, su acompañamiento es efectivizado por: 


 -Escuela de la Modalidad de Educación especial , quien define en conjunto con 


la escuela de nivel , la propuesta educativa que se considere en función de las 


barreras diagnosticadas, definiendo las configuraciones de apoyo que deben 


implementarse 


 Equipo de apoyo a la integración o Maestro de Apoyo  Privado : al cual accede el 


estudiante a través de la Ley de Prestaciones Básicas , que brinda las Obras 


sociales Provincial y Nacional 


 Servicio de orientación educativa Institucional ,perteneciente a la escuela de 


Nivel ( solo se da este recurso en el ámbito de escuelas de Gestión privada o las 


escuelas que dependen en el caso de la Jurisdicción de Nivel superior) 







 
 Equipos técnico jurisdiccionales : Nivel Inicial, Nivel primario , Nivel secundario  


 Programa Ministerial de Inclusión educativa  


Cabe aclarar que los últimos son equipos jurisdiccionales que trabajan con toda la 


provincia, atendiendo las distintas situaciones de alumnos y sus trayectorias, incluidas 


la discapacidad, no son equipos destinados solo a la misma  


En relación a los perfiles Profesionales y formas en que se realiza el acompañamiento 


En relación a las formas de acompañamiento, se observan notables diferencias según se 


trate de equipos privados a los cuales se accede a través de la obra social, en relación a 


las instituciones de la Modalidad de Educación Especial o SOE institucionales o 


jurisdiccionales 


1- Desde la Modalidad de Educación Especial se da un trabajo en articulación con 


las escuelas de Nivel, donde el Maestro de apoyo a la Inclusión y el SOE 


perteneciente a Planta funcional de la Escuela Especial , implementan el 


acompañamiento a través de distintas configuraciones de apoyo ( 


Asesoramiento, Trabajo Conjunto, Capacitación , Provisión de recursos ) 


destinado al alumno, escuela y familia del alumno con discapacidad que cursa la 


escuela de Nivel, si bien no se logra en su totalidad un trabajo en pareja 


pedagógica con el docente del aula , su accionar presenta mayores 


características del enfoque de Educación Inclusiva 


En algunos casos, la Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI), cuyo perfil profesional 


es Profesora  de Educación  Especial, perteneciente a la Modalidad, desempeña 


la totalidad de su carga Horaria en la escuela de Nivel, se ha comenzado con estas 


experiencias, pero aun no es una medida regular 


Las instituciones de la Modalidad  ejercen el rol en los Niveles Obligatorios 


(Inicial. Primario Y Secundario) no así en Nivel terciario y/o Universitario, en ese 


caso se cuenta con SOE en dichas instituciones, que son los que acompañan la 


trayectoria del alumno con discapacidad, desde los ajustes razonables y 


accesibilidad  


2-Desde Equipos Privados externos,  tienen la impronta fuerte en relación a un 


modelo de integración  como forma de acompañamiento, donde se trabaja más 


en relación a los diagnósticos ,   con acompañamiento al alumno en forma 


individual dentro del aula ( Nivel Inicial, y primario ) con cargas horarias de 


asistencia excesivas que no colaboran en la apropiación del docente de Nivel de 


estrategias que le permitan ejercer un rol activo en la enseñanza del mismo , en 


desmedro del trabajo en corresponsabilidad y pareja pedagógica que se 


pretende instituir desde el enfoque de la Inclusión Educativa .En cuanto a los  


perfiles  profesionales  autorizados varían según la obra social , pero 


mayormente es el Profesor de Educación Especial ,  el título que habilita  esa 


función de apoyo  a nivel áulico  







 
              Según la prestación a la cual accede puede o no estar acompañado por equipo 


con     profesionales de perfiles de Psicopedagogía, Psicología, Fonoaudiología, 


Kinesiología y otros, cuya función es acompañar el proceso de inclusión desde las 


barreras observadas  


Otra figura de apoyo que suele estar presente es el AT (Acompañante terapéutico) a 


quien suele accederse en forma privada o algunas obras sociales lo cubren con perfiles 


específicos (Formación técnica en AT) ,  aunque al no estar en el  nomenclador dicho 


perfil las autorizaciones de la prestación suelen ser  excepciones 


3-Desde los SOE Institucionales, estos están conformados por Perfiles profesionales de 


Psicopedagogía, Psicología, Profesor de Educación Especial, como equipo básico, y en 


algunos casos se cuenta con Trabajador Social y Fonoaudiología, se conforman como 


equipo de trabajo en la Institución Educativa de nivel ( cabe aclarar que estos equipos 


se encuentran en Escuelas de Gestión privada o escuelas pertenecientes a Nivel 


Superior), no es un recurso presente en las escuelas estatales,  


Su función es la de intervenir en distintas situaciones que hacen a las trayectorias de los 


alumnos, asesorando al docente y a la familia sobre las propuesta convenientes para 


garantizar las mismas 


No se realiza abordajes clínicos y de ser necesario, las familias buscan el servicio en el 


ámbito público ya sea  a través del acceso a la prestación por  la Obra social o en 


instituciones de Salud pública  


4- Desde los SOE Jurisdiccionales,  se conforman como equipos únicos por nivel, 


atienden a todas las situaciones a demanda de las escuelas de los distintos Niveles, 


interviniendo en la evaluación, asesoramiento y acompañamiento institucional de las 


trayectorias de alumnos con dificultades en la misma, implementando distintas líneas 


de acción, entre ellas la Capacitación 


5-Desde el Programa Provincial  de Inclusión Educativa , perteneciente a la 


Subsecretaria de Educación ,  viene a conformarse como equipo jurisdiccional   cuyo 


objetivos  principal es el reconocimiento de la diversidad como eje central de las políticas 


educativas generales y permear las decisiones de las diferentes áreas, programas y 


niveles del sistema educativo    favoreciendo  las prácticas y las culturas inclusivas en las 


escuelas de Nivel desde el Enfoque de las aulas heterogéneas y el Diseño Universal de 


apje , a través de capacitaciones , aulas talleres realizadas en instituciones educativas y 


articulando con los distintos programas ministeriales que garantizan acompañamiento 


y mejoramiento de trayectorias con aportes prácticos en relación al enriquecimiento de 


las propuestas de enseñanzas desde la línea del DUA 


Igualmente atiende situaciones diversas de trayectorias educativas de alumnos que 


solicitan las escuelas, incluidas las situaciones de alumnos con discapacidad 


discapacidad, brindando asesoramiento a la institución educativa y familia sobre los 







 
dispositivos de apoyo a implementar, de acuerdo a la necesidad y a los recursos 


institucionales 


En cuanto al ingreso en escuelas de la modalidad de Educación Especial, 


 El acceso se realiza a partir de Nivel primario, no se cuenta con matricula en Nivel Inicial, 


ya que la mayoría ya lo hace en escuelas de Nivel, las instituciones de la modalidad 


presentan los siguientes Formatos 


 Primaria Especial con alumnos de 6 a 14 años, donde se desarrolla los 7 años de 


Nivel primario con Currículo en relación a lo establecido por lo NAP y diseño 


Jurisdiccional de nivel primario 


 Centros de Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes (CEIAJ) que brindan 


formación  integral en las áreas disciplinares básicas, Formación ciudadana, 


Formación para el mundo del trabajo, Tecnología  ESI y Educación para la Salud  


con propuestas de enseñanza variadas  y cajas curriculares acordes a un Nivel 


secundario, comprende las edades  desde los 15 a 22 años, que es la edad 


máxima para el egreso 


En este espacio, lo que es propio de la jurisdicción es que no se brinda formación 


profesional (formación en oficios) pudiendo el alumno si desea hacer este espacio de 


formación hacerlo en el ámbito de las instituciones educativas de Formación profesional   


Con posterioridad las trayectorias educativas suelen continuar con las ofertas 


educativas correspondientes a la formación Profesional o espacios de Educación No 


Formal 


En relación a lo laboral, en la jurisdicción se encuentran formaciones y desarrollo de 


capacidades relacionadas a este ámbito en programas pertenecientes al Ministerio de 


Trabajo, ya no en el ámbito educativo (PROMOVER) 


En relación a la Formación Docente: 


 Se establece por una parte dentro de la formación de base, la incorporación  en  


los diseños jurisdiccionales de los distintos  profesorados  el desarrollo del 


Espacio curricular de Inclusión -integración (  espacio cuatrimestral ) que aborda 


conceptos y desarrollo curricular acerca del Paradigma de la inclusión educativa 


,  atención de la diversidad y la discapacidad como parte de esa diversidad 


 Oferta educativa a través del INFOD sobre Discapacidad, al cual tiene acceso 


gratuito los docentes en ejercicio 


 Se brinda a nivel de Ministerio de educación, formación a través distintos 


formatos (capacitaciones, conversatorios, aulas talleres dirigidos a docentes de 


los distintos niveles  sobre temáticas relevantes: Inclusión educativa, Normativas 


vigentes, enfoque de aulas heterogéneas, DUA, y otras temáticas que se definen 


como necesarias  







 
 


En relación a la Accesibilidad 


El concepto de accesibilidad se encuentra presente en las distintas líneas de acción o 


programas ministeriales, se tiene en cuenta este aspecto, en la elaboración de los 


distintos materiales o en la construcción de material o dispositivos tecnológicos  


Desde las Instituciones de Formación Técnico Profesional, incorporan en sus proyectos 


institucionales, la construcción de ayudas técnicas para las personas con discapacidad, 


en la desarrollo de tecnologías adaptadas a través del trabajo en conjunto con PRETIS 


Desde el Programa Conectar- Igualdad se provee en los dispositivos tecnológicos, los 


programas o software necesarios para accesibilidad, al igual se distribuyó dentro de las 


escuelas de  Modalidad tecnología de apoyo que permitan el acceso  


En relación a las Normativas 


En la jurisdicción no se produjo normativa específica para discapacidad, se adhiere a las 


normativas nacionales, y resoluciones del CFE, de las cuales participo en la elaboración 


en las consultas federales y firmo, manejándose en el ámbito de la jurisdicción con las 


mismas  


Las resoluciones ministeriales o del CGE que se emiten a fin de reglamentar algunas 


acciones, son abarcativas de las distintas trayectorias, con algunas precisiones si fueran 


necesarios a considerar  acerca del estudiante con discapacidad. 


Los principales logros que se observan a nivel jurisdiccional: 


 Incremento   de matrícula de alumnos con discapacidad en escuelas de nivel , en 


las trayectorias obligatorias  e incluso  en Nivel Superior 


 Acceso a la Escolaridad obligatoria ( Nivel Inicial) en escuelas de nivel, sin 


matrícula en escuelas de la modalidad  


 Mayor identificación y reconocimiento desde el lugar de la legitimación de la 


norma en cuanto al acceso de alumnos con discapacidad 


 Mayor articulación entre las modalidades y las instituciones educativas , como 


así también con la línea de programas Ministeriales e instituciones públicas que 


trabajan con discapacidad  


 Programas ministeriales ( Participar OC) que vienen a fortalecer el trabajo de las 


organizaciones sociales que trabajan por la temática en articulación con las 


instituciones educativas 


 Acompañamiento a las trayectorias educativas y escolares de las personas con 


discapacidad por parte del sistema Educativo  


 Fortalecimiento en trabajo en red para el acompañamiento de esas trayectorias 


( involucrando instituciones y organismos públicos) en la provisión de recursos 







 
 Incorporación de perfiles profesionales que enriquecieron las intervenciones y 


abordajes interdisciplinarios e integrales en la atención a las trayectorias 


educativas de alumnos con discapacidad, sobre todo en las líneas de acción de 


Programas Ministeriales ( Trabajadores sociales, Educadores para la salud, 


Sociólogo y otros) 


 Dificultades- Desafíos: 


 Fuerte impronta del modelo de integración educativa como practica de 


acompañamiento 


 Mayor acompañamiento a los alumnos dentro del sistema a partir de equipos 


privados externos,  recursos humanos que son provistos por salud , con la 


impronta de la atención en dicho sentido y que más allá que son recursos 


importantes en el acompañamiento, desde la práctica no colaboran en  el avance 


de conformar las escuelas desde las políticas, culturas y practicas inclusivas 


 Falta de perfiles específicos dentro de las escuelas de nivel ( escuelas estatales 


sin SOE o profesional de apoyo)  que permitan avanzar en prácticas de parejas 


pedagógicas, que avance en propuestas más abiertas a la diversidad y el 


enriquecimiento de las metodologías o estrategias para el acceso 


 Legislación ambigua en relación a  los procesos de acreditación, certificación y 


habilitación con respecto a las trayectorias de alumno con discapacidad  que 


cursan escuelas secundarias de formación técnica profesional   


 En relación al acceso CUD, y a través de este a los apoyos necesarios se observan 


procesos administrativos lentos y burocratizados , por parte del Sistema de 


salud, para la emisión de informes específicos, en el ámbito público, que suelen 


obstaculizar la obtención del mismo 


 Desconocimiento en el ámbito educativo , lo que implica un CUD , y las 


prestaciones que el mismo designa, que suelen presentar problemas de acceso 


a la educación común , a partir del que está consignado  y mal interpretado en 


relación a las prestaciones   


 


 


Se adjunta Estadísticas,  para mayor información en relación a lo solicitado, en 


cuanto a cantidades de alumnos con discapacidad en escuelas de Nivel y 


Modalidad de Educación Especial 
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Guía de 
preguntas frecuentes 
en relación a asistentes
personales no docentes
(APND) 


La presente guía tiene como fin dar respuesta a consultas que fre-
cuentemente surgen, en relación a APND en el acompañamiento de 
los/las estudiantes con discapacidad.
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¿Quiénes tienen acceso a recibir apoyo de el/la APND?
Solo pueden acceder a tener APND, estudiantes de los distintos Niveles y Modalidades del Sistema 
Educativo Provincial, que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD).


¿Cómo se solicita APND ?
1) Lo solicita un/a médico/a mediante certificado, ya que la cobertura de APND es una prestación 
de salud.


2) El/la Directivo/a de Equipo de Apoyo a la Inclusión,  mediante una nota de justificación, corrobora 
la necesidad de acompañamiento de APND para el/la estudiante. 


3) El/la Directivo/a eleva a su Coordinación, dicho informe de justificación.


4) La Coordinación confirma la necesidad de acompañamiento de APND para el/la estudiante. Pos-
teriormente, se eleva a la Dirección General de la Transversalidad de la Educación Inclusiva (DGTEI).
 
5) La DGTEI recibe, asesora y autoriza la cobertura de APND.


¿Quiénes determinan las tareas del/ de la APND?
La forma de acompañamiento será acordada por el/la estudiante con discapacidad, su familias y la 
institución educativa interviniente. 


Estará definida por las potencialidades del/de la estudiante teniendo en cuenta el Proyecto Peda-
gógico Individual (PPI). 


Las actividades del/ de la APND se desarrollan con el objetivo central de alcanzar una progresiva 
autonomía del/de la estudiante.


¿Qué tareas puede desarrollar el/la APND?
• Acompañar a/l/la estudiante durante su permanencia en la escuela, en las actividades que se de-
sarrollen, dentro y fuera  del aula.
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• Asistir y acompañar en las actividades de higiene.


• Asistir y acompañar en las actividades de alimentación.


• Contribuir para generar participación social del/de la estudiante.


• Asistir en traslados dentro y fuera del establecimiento educativo (en transporte, caminando, etc.). 


• En relación al contexto de Pandemia por Covid-19, acompañar al/la estudiante en la organización 
de rutinas escolares en su domicilio (si la familia lo solicita) cuando el/la estudiante no tenga que 
concurrir a la escuela, debido a modalidad no presencial o combinada.


• Otras acciones no definidas en este apartado, que se presenten como necesarias para ingresar, 
permanecer y participar en la escolaridad (siempre en acuerdo con la familia, estudiante y la insti-
tución educativa).


¿Las acciones del/ de la APND son de índole pedagógicas?
No, lo que confiere al área pedagógica, está a cargo de Directivos/as y Docentes de la Institución 
Escolar en corresponsabilidad con los Equipos de Apoyo. 


Comprender las funciones específicas de el/la APND y de los/as Docentes, evita la superposición  de 
tareas o la confusión de responsabilidades y áreas de intervención. 


¿Qué obligaciones tiene el/la APND?
• Llevar a cabo las tareas estipuladas, en vista a proveer mayor autonomía al/la estudiante.


• Llevar adelante indicaciones y sugerencias que ofrece el/la estudiante, la familia, Directivos/as, 
Docentes y Equipos de Apoyo, aceptando su seguimiento. 


• Cumplir el horario estipulado de acuerdo a lo indicado en el PPI del/de la estudiante.


• Firmar asistencia en consentimiento del/ de la Director/a que da cuenta de la concurrencia al 
acompañamiento.


• Cumplir con las pautas de convivencia y acciones organizadas por la Institución Educativa (hora-
rios, vestimenta, organización, actividades, etc.).


• Cumplimentar de manera personal (y con ayuda de las Instituciones Escolares) con la documen-
tación requerida por los entes que abonan la prestación.
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¿Se necesita autorización firmada por la familia o del/de la 
estudiante para hacer cambio de pañales o acompañar al 
baño


?
No, ya que acompañar al baño o hacer cambio de pañales es una función inherente  a/l/la APND 
(asistencia en higiene) y desde que la familia convoca a desarrollar la tarea, se pacta la realización 
de esta actividad.


¿Para asistir y permanecer en la Institución Escolar, el/la 
APND tienen que firmar una autorización o acta ?
No, contar con APND es un derecho del/de la estudiante y se constituye como parte de la red de 
APOYO en el marco del proceso de inclusión.


¿Qué tiempos de intervención tiene el/la APND?
Los tiempos de intervención serán definidos por el/la estudiante y su familia, en concordancia con 
lo organizado en el PPI y lo acordado con el ente que realiza el pago de la prestación. 


Finalizado un Ciclo Lectivo, se pensará la necesidad de continuidad para el año siguiente, debiéndo-
se realizar nuevamente toda la tramitación para obtener la prestación de APND.


Cabe destacar que el tiempo de cobertura comienza con el inicio de clases y finaliza con el mismo 
(o de acuerdo a lo estipulado por el/la estudiante/familia /escuela), teniendo un corte durante el 
receso invernal. Por este motivo,  sólo se facturan los días en que se produce la prestación.


No es conveniente naturalizar la presencia del/ de la APND como un requisito o condición per-
manente para la inclusión. Un indicador positivo de la  calidad de la intervención, está dado cuan-
do el/la estudiante requiere cada vez menos apoyos y el acompañante se retira progresivamente 
dada la autonomía adquirida.  


¿Cuál es el tiempo que el/la APND debe asistir al/la estudiante?
El tiempo de asistencia, es el que acuerda el/la APND con el/la estudiante y su  familias.
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¿Qué sucede si el/la APND se ausenta?
El/la estudiante debe ser incluido/a en la Escuela independientemente de la presencia del/ de la 
APND. 


Ante la situación de ausencia del/de la APND, se deben prever diversas estrategias, como por ejem-
plo: modificar la conformación de agrupamientos de los/as estudiantes, implementar prácticas que 
puedan contemplar los apoyos generados por pares; convocar a las familias si se cree conveniente 
para asistencias de índole personal (Por ejemplo: cambio de pañales y acompañamiento al baño), 
entre otros. 


El/la estudiante no está “solo” en la escuela, si eventualmente el/la APND se ausenta, existen 
diversas formas de organizar esta situación, mediante la revisión de los diferentes niveles y 
tipos de apoyos.  


¿Quiénes supervisan el trabajo del/ de la APND?
En primera instancia el/la estudiante y su familia, deben estar conformes con las asistencias brindadas. 


Luego, supervisan los/as Directivos/as y Docentes que firman el PPI.


Las Coordinaciones y la DGTEI también pueden realizar seguimientos y asesoramiento. 


¿Qué papeles debe presentar el/la APND para que se produzca 
la cobertura de la prestación ?
Cada Obra Social, Plan o Programa de Salud, tiene sus propios requisitos. La familia debe consultar 
acerca de la documentación a presentar. Los Equipos de Apoyo deben colaborar en este proceso. 


Por asesoramiento pueden dirigirse a:
    • Los Equipos de Apoyo a la Inclusión
    • La DGTEI:
    - Personalmente en Centro Cívico -Planta Baja- Santa Rosa
    - Por teléfono al  02954 452600 interno 6118/6119
    - Por e-mail a:  asistentes.idoneos@mce.lapampa.gov.ar


¿ El/la A.P.N.D tienen cobertura de Seguro?
Sí, el/la APND tiene una cobertura médica/farmacológica durante el acompañamiento. 


Es imprescindible que antes de comenzar la cobertura, como así también para la baja de la misma, 



http://asistentes.idoneos@mce.lapampa.gov.ar
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las Escuelas o Equipos de Apoyo a la Inclusión informen el alta y/o baja para el seguro al correo elec-
trónico: asistentes.idoneos@mce.lapampa.gov.ar. 


¿ El/la APND es personal de la Escuela?
No, el/la APND es Monotributista y es convocado por la familia para realizar asistencia o acompaña-
miento a su hijo/a. Realiza un acompañamiento personalizado.


En contexto de Pandemia por COVID-19:


¿ El/la APND debe guardar distanciamiento con respecto al/la 
estudiante que acompaña? ¿Deben usar máscara y barbijo ?
El Protocolo provincial “Para el retorno a clases presenciales de las y los estudiantes con disca-
pacidad”, explicita que, “Se garantizarán las configuraciones de apoyo o ajustes razonables que ne-
cesiten los/las estudiantes para el acceso a los contenidos y la continuidad de su trayectoria escolar”.


Ante esto, por ejemplo: en el caso del/de la APND, se contempla como ajuste razonable la excep-
cionalidad del metro y medio que establece el protocolo de distanciamiento cuando se cumplen 
con todas las medidas adicionales (lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, ventilación y 
desinfección adecuadas de las instalaciones, etc.).


Asimismo, en el caso de el/la estudiante con discapacidad auditiva o dificultades en el lenguaje que 
impactan en el aprendizaje, se posibilita el uso de máscaras -sin barbijos- para todos los/las estu-
diantes, docentes y APND que se encuentran en el aula a fin de facilitar lectura labio/facial y de esta 
manera complementar la comunicación y la presentación del modelo articulatorio.


En el caso de los/las estudiantes que presentan desafíos sensoriales, por ejemplo Condición del Es-
pectro Autista, podrá ser considerada la flexibilización del uso del barbijo para el/la estudiante y el/
la APND, si es necesario. Esto será considerado como Ajuste Razonable, es decir medida excepcional 
por situaciones particulares.   


¿El/la APND puede acompañar a el/la estudiante en su domicilio 
particular ?
Sí, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y en relación a los Planes de Retorno a la Presen-
cialidad llevado a cabo por las instituciones educativas, el/la APND puede brindar apoyos a el/la 
estudiante desde la no presencialidad o la bimodalidad (escuelas/domicilios del/ de la estudiante), 
siempre y cuando sea acordado previamente con las familias, el/la estudiante y la Escuela.


Al finalizar el mes, junto a la documentación solicitada, se entrega la planilla de asistencia firmada y 
sellada por la autoridad educativa (puede ser de la Escuela a la que concurre o del Equipo de Apoyo a 
la Inclusión que acompaña) y dos declaraciones juradas (consentimiento informado/consentimien-
to para acompañantes) firmadas por la familia y el/la APND. 



http://asistentes.idoneos@mce.lapampa.gov.ar.
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Río Grande, Abril de 2023 


CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (CO.FE.DIS) 


Relevamiento sobre Políticas, Programas y Acciones relativas a la Educación Inclusiva de 


las Personas Con Discapacidad (PCD) 


 


Equipo de la Dirección Provincial de Educación Inclusiva 


 


Directora Provincial:  


Prof. Silvina Elizabet Solohaga.  


 


Equipo Técnico-Pedagógico:  


Prof. Marcia Vanesa Ludueña.  


Prof. Lorena Beatriz Mancilla.  


Prof. Sabrina Adriana Giordano Amieva.  


Lic. Adriana del Rosario Giménez.  


Prof. Jesica Fernández.  


Prof. Fabiana Alejandra Hernández.  


Lic. Sabrina Surai Picon  


 


Equipo Accesibilidad Comunicacional:  


Técnica en Interpretación en LSA/E. Loreley Yahel Miraglio.  


Diseñadora Gráfica. Marina Alejandra Pichuncheo Ilnao.  


Técnico en Informática Profesional y Personal. Eric Cisterna  


 


Unidad de Atención Integral a la Discapacidad (UAtID)  


Gabriela Santillán.  


 


Equipo Administrativo  


María Belén Gómez  


Adriana Silvina Pérez 


 


La Dirección Provincial de Educación Inclusiva (DPEI) dependiente el Ministerio de 


Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (M.E.C.C.yT) de la Provincial de Tierra del Fuego, 


Antártida e Islas del Atlántico Sur (TDFAeIAS) , en el marco del cumplimiento de lo 


establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial 


1.018, lleva adelante acciones que buscan garantizar a las personas con discapacidad, 


temporal o permanente, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de 


sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos, rigiéndose por los 


principios de inclusión educativa. Pone en marcha propuestas que acompañen a los y las 


estudiantes con discapacidad que no pueden ser abordadas por la educación común de manera 


unilateral. 
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Marco General de las acciones y metas de la  Dirección Provincial de Educación Inclusiva 


(D.P.E.I.)  


 La DPEI, trabaja articuladamente con la Supervisión de la modalidad de educación 


especial,  como así también con otros equipos supervisivos de niveles y otras modalidades,  a 


fin de garantizar el acceso,  la permanencia y el egreso del sistema educativo a las personas 


con discapacidad, asegurando de este modo una educación inicial, primaria y secundaria 


inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones. 


 Articula además con  diversas áreas a fin de promover la inclusión de las personas 


con discapacidad en instituciones educativas y sociales. 


 Garantiza el acompañamiento a la primera infancia, mediante acciones 


interdisciplinarias dirigidas a la población infantil entre 0 y 3 años de edad con diferentes 


requerimientos derivados de una discapacidad, trastornos en el desarrollo o aquellos/as 


niños/as que se encuentren en riesgo de padecerlo, disminuyendo así la brecha de 


desigualdad. 


 Busca además,  asegurar que se cumpla la legislación vigente en torno a las personas 


con discapacidad. Acompaña a las instituciones en las instancias de autoevaluación 


institucional, promoviendo y articulando  la reestructuración de las instituciones educativas en 


relación a los requerimientos actuales de los y las estudiantes con discapacidad y el 


acompañamiento a sus trayectorias, construyendo  lineamientos marcos  para el trabajo. 


 


Ejes de trabajo de la DPEI  


 Trabajo territorial situado 


 Articulación entre Niveles/Modalidades y la Modalidad de Educación Especial 


 Organización Curricular   


 Gestión administrativa 


 Accesibilidad comunicacional 


 Acción preventiva  


 Proyección normativa 


 Formación docente 


 Articulación con Ministerios de Salud/Desarrollo Humano 


 Estadística 


 Proyección de cargos y horas para el acompañamiento a las trayectorias escolares 


 Articulaciones con otros organismos  


 Participación en mesas federales/regionales/bilaterales. 


 Articulación interjurisdiccional   


 


 El presente escrito pretende brindar información acerca de las políticas, programas y/o 


acciones que se desarrollan en la provincia de TDFAeIAS  relativas a la Educación Inclusiva de 


las Personas Con Discapacidad (PCD) en el marco del próximo Consejo Federal de 


Discapacidad a desarrollarse en el mes de Abril en la provincia. 


 A fin de poder describir de manera ordenada lo referido al punto anterior se desarrollan 


respuestas a consultas guiadas para el encuentro del  CO.FE.DIS.  
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1. En relación a las figuras de apoyo a la educación inclusiva en escuelas de nivel.  


 


 En nuestra Jurisdicción las figuras de apoyo a la educación inclusiva en las instituciones 


de nivel son los/as Docentes de Apoyo a la Inclusión (D.A.I.) , dependientes de las 


instituciones de la Modalidad de Educación Especial (M.E.E.). La titulación para acceder al 


cargo es de Profesor/a de Educación Especial, como título docente y en segunda instancia 


Profesor/a de Nivel Inicial y/o Primario como título habilitante. 


 Son múltiples las acciones que en el marco de sus funciones específicas, realiza el/la 


DAI. Una de las principales, por ser de las primeras que se ponen en práctica a la hora de 


evaluar y definir el acompañamiento a una trayectoria, es su intervención en calidad de 


colaborador/a, asesor/a o como parte del equipo que trabajará con la institución del 


nivel/modalidad, en la detección de las barreras que impiden el aprendizaje y la participación 


de los/as estudiantes con discapacidad, elaborando corresponsablemente con los actores 


intervinientes en dichas trayectorias, las configuraciones de apoyo y/o los ajustes 


razonables.  En este sentido, el/la DAI aporta su saber específico en el diseño, la 


implementación y/o la promoción de apoyos, recursos o instrumentos metodológicos que 


generen accesibilidad en el aprendizaje y la participación. 


 Las características del trabajo que desempeña la figura de DAI son: 


➢ Apoyo a los equipos Institucionales: este tipo de apoyo pretende brindar orientaciones 


y/o asesoramiento en las planificaciones en relación a las configuraciones de apoyo; 


elaborando de manera conjunta con los equipos todo aquello que resulte necesario para 


que las propuestas puedan ajustarse para el alcance de los objetivos de enseñanza-


aprendizaje propuestos, diversificando las propuestas áulicas.  


➢ Apoyo en el contexto  áulico:  


El acompañamiento del/la DAI en el aula tendrá la frecuencia evaluada por los equipos 


intervinientes, construido en corresponsabilidad con la institución del nivel/modalidad. 


Éste contempla los días y horarios de permanencia del/la DAI en la institución, 


reconociendo que su abordaje no se limita a la presencia en el aula durante toda la 


jornada escolar. Asimismo, cabe destacar que el espacio áulico no se remite solo a un 


espacio físico determinado, sino que responde a todos aquellos espacios en los que va 


transitando el grupo de estudiantes a lo largo de la jornada. Algunos ejemplos podrían 


ser el espacio de biblioteca, patio, sala de artística, laboratorio, salidas o visitas 


escolares entre otros disponibles., “respetando los requerimientos específicos del 


estudiante o según lo requiera”. 


➢ Apoyo a contraturno: este tipo de acompañamiento es propio  de los equipos 


dependientes de la M.E.E., y refiere al trabajo del/la docente de la modalidad de 


educación especial con el/la estudiante en horario diferente al que concurre a la 


escuela/institución de nivel/modalidad, siempre que haya sido evaluada tal necesidad 


por los equipos intervinientes.. Este apoyo se realiza en base a los requerimientos 


pedagógicos y específicos de cada estudiante, para lo cual es de suma importancia que 


el D.A.I y el docente de apoyo a la inclusión a contraturno, mantengan una estrecha 


comunicación, propiciando el intercambio de información de la trayectoria real de las y 


los estudiantes a cargo.  
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Estos apoyos, pueden desarrollarse de manera individual y/o grupal en formato taller 


cuando se requiera además abordar lo vinculado a Alfabetización, Matemáticas, 


Ciencias y/o  Comunicación (Aumentativa/Alternativa, Braille, LSA).  


Pudiendo llevarse adelante en la institución de nivel o en sede de la institución de la 


M.E.E. 


Apoyo mixto: implica que el estudiante recibe el apoyo combinando las modalidades 


antes mencionadas.  


 


2. En relación al trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de 


educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario. 


Una vez realizados los acuerdos pertinentes para el trabajo corresponsable en el 


acompañamiento a una trayectoria en nivel o modalidad, se deben acordar pedagógicamente los 


procesos de enseñanza y de aprendizaje en conjunto con equipos de gestión, docentes de 


nivel/otras modalidades, referentes de equipos interdisciplinarios institucionales, docentes de 


nivel o modalidad y otros actores implicados para la construcción del Proyecto Pedagógico 


para la Inclusión (P.P.I.) o lo que en su futuro lo reemplace. De requerirse este documento, se 


confecciona mancomunadamente con las instituciones, de acuerdo a lo establecido mediante la 


normativa vigente. Para ello, se realizan reuniones técnicas entre docentes en la Institución de 


nivel/modalidad  donde asiste el estudiante y MEE, una vez por semana o cada quince días (el 


día y la hora se estipula conjuntamente con la institución de nivel o modalidad). En dicha 


reunión se realizan los acuerdos pertinentes en lo referente a planificaciones, modalidad de 


trabajo, diseño conjunto de configuraciones de apoyo, reuniones con familias o tutores entre 


otras.  


Es importante mencionar además, que en la actualidad hay docentes de educación 


especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en instituciones de nivel, como 


es el caso de la figura de TUTOR/A dentro de nivel secundario. 


 


3.- En relación a datos sobre la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a 


escuelas especiales y a escuelas de nivel 


En principio cabe mencionar que todas las Instituciones de MEE de la provincia son 


estatales y responden al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  


Los datos de estudiantes con discapacidad en procesos de inclusión en escuelas estatales y 


privadas  de acuerdo al último relevamiento son los siguientes: 


➢ Cantidad de estudiantes en procesos de inclusión en nivel inicial, primario y secundario: 


599. 


-CTE (Centro Terapéutico Educativo): 66 


-EDEI ( Escuela de educación integral)RG: 43 


-EE1 (Escuela Especial “Kayù Chenèn”): 188  


-EE2 (Escuela Especial “Casita de Luz”): 188 
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-EE3 (Escuela Especial “Integración Plena): 80 


-EE4 (Escuela especial): 34 


➢ Cantidad de estudiantes en procesos de inclusión Zona norte: 411. 


➢ Cantidad de estudiantes en procesos de Inclusión Zona Sur: 188. 


Datos de estudiantes con discapacidad en Instituciones de la MEE: 


➢ Cantidad de estudiantes en sede: 326 


-CEPJAD (Centro de Educación Permanente para Jòvenes y Adultos con discapacidad): 


39 


-EDEI (Escuela de Educación Integral) RG: 76 


-EDEI  (Escuela de Educación Integral) USH: 58 


-EE 1 (Escuela Especial Nº 1 “Kayù Chenèn): 175  


-EE 2 (Escuela Especial Nº 2  “Casita de Luz): 81 


-EE 4 (Escuela Especial): 7 


➢ Cantidad de estudiantes sede Zona Norte: 203 


➢ Cantidad de estudiantes sede Zona Sur: 123 


4.- En relación a escuelas de formación integral y/o centros de formación 


profesional/oficios y nivel superior/terciario. 


En nuestra provincia, a las Escuelas de Educación Integral (E.d.E.I.), concurren estudiantes 


con discapacidad a partir de los 16 años,  en principio hasta los 24 años, lo que se fue 


ampliando en situaciones específicas debido a las demandas que fueron surgiendo; en las 


mismas se realizan pasantías en el ámbito gubernamental tanto municipal como provincial de 


acuerdo a las cajas curriculares en vigencia, las cuales en este momento están relacionadas a la 


gastronomía. 


Asimismo, desde esta gestión, se sostiene la articulación con el nivel superior generando los 


apoyos solicitados por las Instituciones de nivel, previa evaluación del requerimiento de los/as 


estudiantes y el perfil del apoyo. Al mismo tiempo que se acompaña desde el equipo de la 


Dirección Provincial de Educación Inclusiva en la selección/entrevista del perfil solicitado, 


entre los que se incluye a  intérpretes en L.S.A., docentes de educación especial, 


psicopedagogos/as y/o psicólogos/as para acompañar trayectorias en el nivel de estudiantes que 


lo requieran. 


5.- En relación a formación específica para docentes de todos los niveles y modalidades 


sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas. 


En lo que respecta a formación específica, la provincia actualmente ofrece capacitación y/o 


acompañamiento institucional, proponiendo conversatorios relacionados a la perspectiva de 


discapacidad desde el modelo social de la discapacidad con referentes nacionales y 
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jurisdiccionales, también se brindó una capacitación anual a cargo de María Josè Borsani 


denominada “Construyendo Aulas Inclusivas”, en la que se desarrollaron conceptos claves 


desde el paradigma de la inclusión.  


Otra acción en materia de formación fue la presentación de proyectos Jurisdiccionales de 


“Buenas prácticas en educación inclusiva y social” en la que, desde cada nivel y modalidad, 


en formato conversatorio se compartió el trabajo que llevan adelante.  


Durante el año 2022 se llevaron adelante, desde la DPEI talleres de fortalecimiento a 


profesores/talleristas pertenecientes a Cultura en las 3 ciudades de la provincia, en las que se 


trabajaron temas referidos a la Inclusión de PCD en todos los ámbitos desde la perspectiva de 


los derechos humanos. 


En cuanto a la formación docente, a nivel federal se lleva adelante la discusión en 


relación a los planes de estudio del nivel superior. En nuestra provincia, a través de los 


institutos de formación docente,  se incorporan algunos contenidos vinculados a la educación 


inclusiva en los espacios denominados EDI (Espacios de Definición Institucional), no obstante, 


aún se considera como una tarea pendiente el fortalecimiento de la formación docente como así 


también la trayectoria de  estudiantes con discapacidad que se encuentran cursando el nivel 


superior. 


6.- En relación a Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para 


favorecer la educación inclusiva 


Entendemos que el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es una herramienta para 


favorecer la educación inclusiva por lo que desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 


y Tecnología de la provincia, se fueron y se siguen generando capacitaciones y marcos 


regulatorios para garantizar la inclusión educativa. Si bien no se habla específicamente de 


Diseño Universal del Aprendizaje, sí tomamos de la Convención aquello orientado a Diseño 


universal,  generando normativa que promueva la conformación de pequeños equipos de 


trabajo - en este caso Par Pedagógico - con el objetivo de que a través de esta pareja se 


planifique la enseñanza, pensando estrategias diversificadas con el propósito de ofrecer 


múltiples maneras de acceso al aprendizaje (Resolución M.E.C.C y T. Nº 1806/2022). 


7.- En relación a logros y dificultades respecto de los procesos de educación inclusiva en 


escuelas de nivel inicial, primario, secundario y  superior. 


En lo referente a logros y dificultades respecto de los procesos de educación inclusiva en 


escuelas de nivel inicial, primario, secundario y  superior, destacamos los siguientes: 


 Logros generales: 


➢ Articulación permanente entre Subsecretarias/Direcciones y Equipos jurisdiccionales 


dependientes de la Secretaria de Educación, lo que permite avanzar en acuerdos para el 


acompañamiento de  las trayectorias escolares. 


➢ Organización de los procesos de inclusión a través de marcos normativos 


(Disposiciones y Resoluciones) específicas para la MEE y otras construidas 


articuladamente con equipos de los niveles obligatorios. 
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➢ Trabajo colaborativo con equipos supervisivos de los tres niveles obligatorios y de las 


modalidades  en la construcción de marcos normativos.  


➢ Diseño y puesta en marcha del 1º relevamiento provincial de estudiantes con 


discapacidad en procesos de inclusión en los niveles obligatorios, establecido por 


calendario escolar a fin de nominalizar y brindar seguimiento a cada trayectoria escolar. 


➢ Elaboración de cartelera específica de  concientización, sensibilización y visibilización 


en relación a la comunidad sorda. La misma se distribuyó en todos los establecimientos 


educativos de la provincia. Esto propició que la comunidad educativa busque generar 


espacios de aprendizaje de la LSA. Generando a la fecha la puesta en marcha de un 


espacio de Fortalecimiento de la enseñanza  y comunicación para personas sordas, que 


habilite la posibilidad de enseñanza autónoma de la misma.  


➢ Articulación dinámica y organizada con el Ministerio de Salud y Desarrollo Humano en 


relación a situaciones particulares, como también en las más generales. 


➢ Apertura del 1º Centro de Educación e Intervenciones Tempranas de la Provincia 


dependiente de la MEE, el cual trabaja en el abordaje de niños y niñas desde los 0 hasta 


los 3 años inclusive desde lo pedagógico y lo terapéutico.  


➢ Acompañamiento y fortalecimiento a Colegios Técnicos del Nivel secundario en 


relación a la Inclusión escolar, normativa, diseño universal, accesibilidad. 


 Logros en Nivel inicial: 


➢ Acceso del 100% de los y las  estudiantes con discapacidad a las instituciones de nivel 


inicial. No hay estudiantes con discapacidad transitando Nivel inicial especial en la 


provincia.  


➢ Inicio de la trayectoria escolar de los niños y niñas con discapacidad desde sala de 3 con 


el acompañamiento de figura de DAI, con prioridad en su ingreso.  


➢ Acceso a espacios de apoyo específico para niños y niñas con discapacidad que lo 


requieran. Los mismos son llevados adelante por docentes de educación especial o por 


disciplinas específicas. 


 Dificultades en el Nivel Inicial: 


➢ En la articulación entre el nivel inicial y primario obstaculizado en algunos casos por la 


comunicación entre actores institucionales impidiendo el acceso a la información del 


siguiente nivel, lo que se va trabajando para mejorar al respecto.  


➢ En las funciones y metodología de trabajo propuesta para la figura de DAI. No se logra 


en todos los casos la implicancia en el hacer áulico e institucional, por lo cual requiere 


continuar trabajando en la construcción de ese rol. 


 Logros  en el Nivel Primario: 


➢ Actualización y relevamiento de datos sobre estudiantes con discapacidad sin 


acompañamiento de la MEE, a partir de ello se trabajó desde la MEE con el objetivo de 


conocer y trabajar sobre las causales. 


➢ Elaboración de documento de articulación entre el Nivel primario y nivel secundario, en 


el que participó la MEE, con el objetivo principal de documentar toda la trayectoria 


escolar e intervenciones de los estudiantes en los niveles obligatorios. 
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➢ Diseño de los Lineamientos para la organización de la propuesta de trabajo de Maestros 


de año/sección proyecto específico con función Par pedagógico, que fue aprobado 


mediante Resolución M:E:C:C y T Nº 1806/2022. El mismo propone diversificar la 


enseñanza desde una postura de  pensar múltiples maneras de ofrecer el acceso al 


aprendizaje. Dicho formato de trabajo es altamente positivo para estudiantes con 


discapacidad como así también en todo aquel que requiere que se implementen otras 


estrategias. 


➢ Vinculación de estudiantes que lo requieran a la MEE, para recibir el apoyo de DAI. 


➢ Trabajo articulado entre los equipos provinciales de DPEI-DPNP para organizar y 


cruzar datos de intervenciones y recursos. 


 Dificultades en el Nivel Primario: 


➢ Ciertas resistencias en la articulación con MEE, que suelen estar ocasionadas por el 


desconocimiento del trabajo en corresponsabilidad y la normativa vigente. 


➢ Debilidades en relación a la actualización y puesta en marcha de acciones en función  


de los paradigmas vigentes,  en lo referido a Inclusión Educativa. El nivel suele referirse 


a “Integración” y no a inclusión, para lo cual se promueven capacitaciones, siendo 


menor el porcentaje de participación de los representantes del nivel en relación a los de 


MEE y a otros niveles. 


➢ Dificultades para planificar desde el diseño universal y en ocasiones en 


corresponsabilidad con el DAI. 


➢ Confusión en los roles de las diversas figuras que se proponen para el acompañamiento 


de las trayectorias. 


 Logros en el Nivel Secundario 


➢ Actualización y relevamiento de datos de estudiantes con discapacidad sin 


acompañamiento de la MEE, a partir de ello se trabajó desde la MEE con el objetivo de 


conocer y trabajar sobre las causales. 


➢ Trabajo con los equipos de gestión supervisiva y colegios sobre los perfiles que 


solicitan para cubrir los cargos de Tutor acompañante. 


➢ Avances en relación a las misiones y funciones de los cargos de Tutor, lo cual 


repercutió positivamente en el trabajo en corresponsabilidad con los DAI. 


➢ Acompañamiento institucional a colegios técnicos, a partir de la solicitud realizada por 


los equipos de gestión, orientación y asesores. 


➢ Compromiso de la supervisión de la MEE en el trabajo con las supervisiones de Nivel 


de manera corresponsable, resultando en acuerdos en el diseño de documentos 


provinciales. 


8.- En relación a la deserción escolar 


En nuestra jurisdicción no hay deserción escolar de estudiantes con discapacidad, se realiza un 


seguimiento dentro de los niveles obligatorios,  no obstante, se trabaja en la inclusión educativa 


de todos y todas los/as estudiantes a través de programas socioeducativos pensados para el 


acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias educativas. En este sentido, se 


implementan Programas nacionales y se han creado,  Programas provinciales  que respondan a 


las necesidades particulares de manera contextualizada con el propósito de mitigar los efectos 
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producidos por la pandemia a la vez que acercar a aquellos/as   estudiantes que se encuentran 


con mayor riesgo pedagógico en todos los niveles obligatorios y favorecer la terminalidad. 


Dentro de las diferentes propuestas que se desarrollan en la provincia se encuentran: A 


Estudiar, Programa Provincial de Aprendo en mi barrio, Aprender +, C.E.R.C.A, Becas 


provinciales y nacionales. 


9.- En relación a  dispositivos de formación y/o trabajo ofrecidos por la jurisdicción para 


adolescentes y jóvenes  


Dentro de los dispositivos propuestos en la jurisdicción se encuentran las pasantías que realizan 


estudiantes de las Escuelas de Educación Integral  (EDEI)  así como convenios con 


Municipalidad de Río Grande y comedores escolares, donde desarrollan sus prácticas en las 


áreas de gastronomía. No obstante, es necesario continuar trabajando en lo que respecta al 


fortalecimiento en el cumplimiento de la Ley Provincial N° 48 que establece el RÉGIMEN DE 


EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, dentro 


de las que se encuentran el acceso al trabajo de personas con discapacidad favoreciendo la 


inclusión social.  


10.- En relación a Programas de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas 


de estudiantes con discapacidad 


Desde la DPEI se encuentra a disposición un equipo de accesibilidad comunicacional, 


que tiene como funciones principales el asesoramiento y orientación a instituciones que lo 


requieran.  


Asimismo desarrollan una serie de acciones destinadas al fortalecimiento de la 


accesibilidad en diferentes ámbitos, favoreciendo la inclusión educativa, social y cultural, entre 


ellas se pueden mencionar:  


 Servicio de interpretación en mediaciones, actos escolares y protocolares, obras 


infantiles, reuniones con familias sordas en instituciones educativas,etc. 


 Adaptación de material educativo, elaboración de cartelería específica con 


incorporación de videos en LSA.  Videos  


 Encuentro con Intérpretes de LSA - E. “Reflexión sobre el rol y funciones del 


ILSAE es este contexto”  


 Talleres de LSA para personal de administración pública.  


 Actividades de visibilización de la cultura sorda y la LSA en las instituciones de 


los diferentes niveles obligatorios.  


11.- En relación a Normativa específica sobre educación inclusiva 


 


Las últimas normativas que se fueron realizando en las provincias vinculadas a la 


temática específica son las que a continuación se detallan.  


 


➢ Resolución 0380/2023 “Lineamientos sobre la Reglamentación Provincial  de la 


Resolución C.F.E Nº 311/16”. La cual incluye  
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➢ Resolución M.E.C.C.yT. Nº 0797/23 “Lineamientos pedagógicos para la Articulación 


entre Niveles y Modalidades Educativas e implicancia de la Modalidad Educación 


Especial” 
 


                   Desde esta Dirección Provincial se fueron llevando adelante diferentes acciones en 


virtud de la regulación de marcos normativos provinciales vinculados a la Educación Especial 


como modalidad del Sistema Educativo, iniciando por aquellos vinculados al acompañamiento 


en la Primera Infancia. Entre ellos se ha diseñado los Lineamientos Jurisdiccionales para 


nuestra provincia sobre la “Educación e Intervenciones Tempranas” que fueron establecidos 


mediante Resolución M.E.C.C.yT Nº 1119/2022.  


Actualmente nos encontramos en construcción de la normativa denominada 


“Lineamientos Jurisdiccionales de los Servicios de Apoyo a la Inclusión”  


 


A MODO DE CIERRE  


 El presente informe intenta responder en el marco de la guía planteada, informando 


además que suceden de manera permanente en la provincia, acciones que enmarcan lo 


vinculado a avanzar en una educación cada vez más inclusiva.  
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“DE EQUIPOS TÉCNICOS A EQUIPOS DE APOYOS A LA INCLUSIÓN” 


 


 El título del presente documento, en pocas palabras representa una línea del 


tiempo en cuanto a la transformación de los accionares de los profesionales1 que 


integran un Equipo de Apoyo a la Inclusión.  


Acompañadas por marcos legales2, muchas son las modificaciones que han 


acontecido en lo que respecta a desarrollar el oficio de las profesiones de los 


miembros de un Equipo de Apoyo  vivenciando un paradigma inclusivo en las escuelas.  


El conjunto de profesionales de los Equipos de Apoyo, pasaron de ser “Equipos 


Técnicos” a “Equipos de Apoyo a la Inclusión” quienes definen su hacer, en la 


búsqueda de las barreras del entorno, en la  producción de accesibilidad, en la 


elaboración  de diferentes niveles y tipos de apoyos y en ciertas ocasiones  en la 


elaboración de ajustes razonables, con el objetivo de lograr que todos y todas los/as 


estudiantes puedan aprender y participar en una escuela inclusiva.  


Los Equipos de Apoyo a la Inclusión trabajan de manera corresponsable con 


Escuelas de Nivel para generar accesibilidad, apoyos y ajustes razonables. También 


tienen la función (entre otras) de detectar las barreras. 


Como es conocido existen diferentes barreras en el entorno: comunicativas, 


físicas, sociales/actitudinales y didácticas. Los profesionales que integran los Equipos 


de Apoyo tienen la función de encontrar, reconocer y revisar esas barreras  para tratar 


de derribarlas o minimizarlas en un trabajo corresponsable con la Escuela de Nivel, por 


lo cual es necesario que se produzca una relación con carácter de reciprocidad, 


flexibilidad y sustentabilidad en el tiempo, que propicie el trabajo conjunto con toda la 


comunidad educativa con el objetivo de favorecer prácticas inclusivas. 


 


                                                             
1 Llámese profesionales de los Equipos de Apoyo a la Inclusión, a aquellos que no cumplen con acciones 


meramente pedagógicas y que producen accesibilidad, apoyos y ajustes razonables desde diversas áreas 
disciplinares con el fin de derribar barreras comunicativas, físicas, sociales y actitudinales. Los 
profesionales que suelen conformar los Equipos de Apoyo son Fonoaudiólogos, Psicólogos, Trabajadores 
Sociales, Terapistas Ocupacionales, Kinesiólogos, Psicomotricistas, Asistentes Educacionales, entre otros.   
 
2 Normativas nacionales y provinciales:   https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/direccion-


inclusiva/normativa ; https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusiva/304-normativas 



https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/direccion-inclusiva/normativa

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/direccion-inclusiva/normativa

https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusiva/304-normativas





  


 


 
 


Dirección General de Transversalidad   
de la Educación Inclusiva 


Subsecretaría de Educación 
Ministerio de Educación 


_____________________________________ 


 


2 
 


 


Para aportar mayor claridad, a los cambios que acontecen,  se resume la 


información que antecede, en el siguiente cuadro: 


 


 
Antes 


 


 
Ahora 


Paradigma Biológico o Médico: 


 


Paradigma de Derechos Humanos 


Modelo Social 


 


-Segregador, homogeneizador, 


integrador- 


 


 
 


 


-Inclusivo- 


 


 
 


 


 


 


Equipos Técnicos  


 


 


 


 


Equipos de Apoyo a la Inclusión 
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Perspectiva de abordaje individual 


centrada en el/la estudiante con 


discapacidad, déficit, limitaciones o 


problemáticas. 


 


Centra el problema en “el/la estudiante” que 


presenta discapacidad, déficit, limitaciones o 


problemáticas, para buscar “adaptaciones” o 


“adecuaciones” que le permitan integrarse a 


las actividades de la escuela. 


 


El abordaje es individualizado siempre. Se 


buscan estrategias y metodologías 


tendientes a la “normalización” del sujeto.  


 


 


 


Los Equipos Técnicos se encargan de 


ejecutar programas de tratamiento y modelos 


de intervención centrados en las disciplinas y 


saberes de los profesionales. 


 


 


 


 


 


Perspectiva de abordaje 


institucional 


 


 


 


Se establece el modelo de respeto por la 


diversidad, entendida como un valor que 


aporta riqueza a la escuela. 


 


 


 


Presenta inicialmente un abordaje 


institucional,lo que implica reconocer barreras  


del entorno para luego discriminar diferentes 


tipos y niveles de apoyo/ajustes razonables. 


 


Los Equipos de Apoyo, tienen en cuenta la 


Escuela de Nivel en general (en cuanto a su 


política, cultura y prácticas educativas 


inclusivas) y a su vez, deben producir y 


brindar accesibilidad y apoyaturas diversas: a 


la comunidad; a la institución; a docentes; 


familias y estudiantes, siempre centrándose 


en su contexto. 


 


Los Equipos de Apoyo en el Pasaje de la “Integración” a la “Inclusión”: 


Dado que el nuevo lugar de trabajo de los Equipos de Apoyo, es dentro de la 


Escuela de Nivel, cada profesional  debe implicarse con la institución educativa donde 


realiza sus funciones, solicitar la lectura del Proyecto Educativo, participar en las líneas 


de trabajo definidas, articular con los/as Docentes de Apoyo a la Inclusión, conocer el 


avance de las acciones realizadas y sobre todas las cosas, comprometerse como un 


miembro más de la comunidad educativa. En este contexto, la tarea de los 


profesionales de los Equipo de Apoyo a la Inclusión está asociada a la realización de un 
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abordaje destinado a la diversidad de estudiantes que habitan la escuela (entre 


ellos/as los/as estudiantes con discapacidad). 


 Las acciones ya no se centran en la realización de “adaptaciones” pensadas 


desde la “rehabilitación o la corrección de un déficit” de un sujeto observado,  sino que 


se realizan abordajes en los cuales se definen distintos niveles y tipos de apoyo que 


permitan a los/as estudiantes cumplir con su derecho a la educación a partir de 


propuestas educativas donde todos y todas queden contemplados. Dicha construcción 


de apoyos,  ya no están dirigidas sólo a los/as estudiantes, sino que pueden tener a 


una diversidad de destinatarios de la institución educativa: directivos; docentes; 


familias; estudiantes; compañeros/as de los/as estudiantes u otras categorías que 


puedan surgir.  


 En función de lo expuesto es necesario realizar modificaciones en el lenguaje 


que suele utilizarse y que pertenecen a paradigmas anteriores, para adentrarse en el 


paradigma inclusivo: 


Paradigma Biológico o Médico: 
 


Paradigma de Derechos Humanos 
o Modelo Social 


Estudiantes de los Equipos de Apoyo (Ej: el/la 
estudiante es del CAE; el/la Estudiantes es del 
SAI). 


Estudiantes integrados; Estudiantes de 
inclusión. 


Estudiantes de la Escuela de Nivel. 
 


No existen matrículas compartidas, todos/as son 
estudiantes de las Escuela de Nivel. 


Se habla de “casos”, debido a que mediante la 
casuística se revela un método adecuado para 
abordar determinadas enfermedades.  
 
El “caso”, es una forma de cuantificar y calificar 
en el área de salud. 


Se habla de “situaciones”, debido a que la 
“situación” incluye un conjunto de personas, 
elementos, hechos, relaciones o condiciones 
que se producen en un cierto 
período de tiempo que se presenta como 
transitorio y flexible. 


Modo de abordaje: realización de tratamientos 
y terapias centradas en el/la estudiante con 
déficit, limitaciones o discapacidad con el fin de 
lograr mayor “normalidad”. 


Modo de abordaje: realización de propuestas de 
accesibilidad, apoyos y ajustes razonables 
desde el ámbito educativo:  
*PPI (Proyecto Pedagógico Individual para la 
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Inclusión) 
*Construcción de Apoyos desde una 
Perspectiva Inclusiva3. 


Objetivos terapéuticos.  Objetivos educativos. 


Realización de interconsultas y derivaciones. Trabajo en corresponsabilidad con la Escuela 
de Nivel e inter-Equipos de Apoyo.  
Construcción de configuraciones y redes de 
apoyos. 


Definición de la trayectoria del/ de la estudiante 
en función de su discapacidad,  patología, 
afección, dolencia o padecimiento.  


La definición del diagnóstico, condición o 
situación, no determina, ni define la trayectoria 
educativa.  


Producción  de adecuaciones o adaptaciones 
para que el/la estudiante “pueda pertenecer en 
el contexto”.  
 
Visión puesta en el/la estudiante. 


Construcción de accesibilidad, apoyos y ajustes 
razonables para aprender y participar de la 
escuela.  
 
Visión puesta en las barreras que se presentan 
para minimizarlas o derribarlas. 


Denominación de estudiantes y familias  como: 
“estudiantes complejos/as”  
 o “familias complejas” . 


Existen situaciones en las que se deben derribar 
o minimizar mayor cantidad de barreras o se 
deben contemplar mayores niveles y tipos de de 
apoyos, ajustes razonables o accesibilidad.  
 
Los/as estudiantes y sus familias no son 
complejos, sino que en algunas ocasiones, los 
entornos deben derribar mayores cantidades y 
variedades de barreras. 


Determinación de la familia y el/la estudiante 
como  espectadores del proceso educativo. 


Participación de la familia y el/la estudiante en la 
construcción del proceso educativo, definidos 
como protagonistas del mismo. 


Tratamiento del/ de la estudiante como  sujeto 
que no puede tomar definiciones por sí mismo.  


Inclusión del/ de la estudiante como parte del 
proceso educativo, en cuanto a la participación, 
toma  de decisiones y respeto por sus 
necesidades.  


 


                                                             
3
 Ministerio de Educación: “Del Ingreso a la Modalidad de Educación Especial a la Construcción de Apoyos desde 


una Perspectiva Inclusiva” (2021) https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/inclusiva/Del-
Ingreso-a-la-Modalidad-de-Educacion-Especial.pdf 



https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/inclusiva/Del-Ingreso-a-la-Modalidad-de-Educacion-Especial.pdf

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/inclusiva/Del-Ingreso-a-la-Modalidad-de-Educacion-Especial.pdf
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El trabajo en equipo: 


 Es común escuchar en el discurso cotidiano que trabajar en equipo es positivo, 


enriquecedor y que potencia los accionares. Pero también se sabe que acordar con 


otros es un proceso complejo, que adherir a una determinada perspectiva y trabajar en 


conjunto suele ser un gran desafío.  


 Por ello, se plantea como necesario definir el significado de lo que implica 
“Trabajar en Equipo”. De acuerdo a lo que plantea Ruth Harf:  


  “Hablar de Equipos remite a la delegación de tareas, negociación y 
reconversión de conflictos. Implica aceptar la complejidad de la tarea institucional y al 
mismo tiempo lleva a la satisfacción de compartir metas y espacios, al desarrollo de 
sentimientos de pertenencia y la comprensión de la dificultad del trabajo aislado e 
individualista. 


 Formar y conformar equipos en las escuelas, dando respuestas colectivas a 
requerimientos institucionales, tiende a una gestión lo más democrática posible.  


 El Equipo remite a un trabajo de carácter colectivo, cuya producción va más allá 
de la suma de aportes individuales. 


 En los “equipos de trabajo” los objetivos son claros, específicos, concretos, 
generalmente con un grado de preexistencia, verificables y evaluables (…)4       


 Quizás una de las claves para entender el trabajo en equipo tiene que ver con 


comprender que los mismos no se generan por el solo hecho de trabajar juntos, sino 


que se construyen en un trabajo colaborativo y corresponsable, donde se suman 


habilidades, actitudes, experiencias, puntos de vista y capacidades.  


 Trabajar juntos en base a objetivos y metas en común potencia la creatividad y 


la generación de ideas; promueve valores como el respeto a la diversidad;  valoración 


del trabajo propio y de los demás;  permite conocer diferentes puntos de vista y 


debatir sobre posibles cursos de acción. 


 Generar equipos, da lugar a la realización de aportes multidisciplinarios y la 


producción de apoyos en configuraciones y redes, donde la horizontalidad genera una 


estructura dinámica y flexible. 


                                                             
4 Harf, Ruth (2001) “Equipando Equipos”. Novedades Educativas Reflexión y debate. Año XIII, N°123, pág 


36-41.  
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 Por ello es necesario, lograr esa construcción mediante:  


● La comunicación eficaz.  


● El manejo de la información: conocimiento acerca de los proyectos educativos, 


de las comunidades educativas y de las trayectorias educativas. 


● La explicitación de metas y objetivos claros, que permite clarificar qué es lo que 


se busca antes de empezar a trabajar. 


● La elaboración de trabajos en red o configuraciones de apoyo.  


● La definición de roles y funciones. 


● La puesta en marcha con cronogramas de ejecución. 


● La evaluación de las acciones realizadas con el fin de mejorar la dinámica del 


trabajo en equipo.  


Espacios en los que trabajan los profesionales de los Equipos de Apoyo: 


 


El accionar de los Equipos de Apoyo sucede en dos espacios de intervención de manera 


permanente:  


 Hacia el interior de sus propios Servicios, Escuelas, Equipos o Centros de Apoyo: ●


Espacio Intra-institucional. 


● Hacia las Escuelas de Nivel o Modalidades donde se realizan apoyaturas: 


Espacio Inter-institucional. 


 


Aspectos Espacio Intra-
institucional 


 


Espacio Inter-
institucional 


 


 


 


Normativos 


Conocer las normativas: 


Convenciones, Decretos, 


Resoluciones y Disposiciones, 


como herramienta para 


garantizar los derechos de 


los/as estudiantes y 


posicionarse en el paradigma 


de la Inclusión. 


Retomar lectura de las 


normativas,  comprenderlas, 


promoverlas y gestionarlas para 


su socialización. Lo que 


significa lectura, toma de 


posición y divulgación de 


manera continua y sistemática 


en las Escuelas de Nivel.    


  


 


 


Formarse para la identificación 


de barreras y la construcción de 


Colaborar con las Escuelas de 


Nivel en la identificación de 
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Detección de 


barreras  


estrategias que mediatizan la 


posibilidad de derribarlas o 


minimizarlas. 


barreras y obstáculos para el 


acceso, el aprendizaje y la 


participación de los/as 


estudiantes. Así como también 


la puesta en práctica de 


acciones y estrategias para 


minimizarlas o derribarlas. 


 


 


 


Trabajo en 


Equipo 


Conformar los Equipos de 


trabajo.  


Planificar metas y objetivos del 


Equipo de pertenencia. 


Participar de una comunicación 


eficaz.  


Producir dispositivos que 


impliquen trabajos en red o 


configuraciones de apoyo.  


Generar la definición de roles y 


funciones dentro del Equipo. 


Poner en marcha acciones con 


cronogramas de ejecución. 


La evaluación de las acciones 


realizadas. 


-Vincular el Equipo de Apoyo a 


la Inclusión con el Equipo de 


trabajo de la Escuela de Nivel.  


-Producir acciones inter-


Equipos de Apoyos para armar 


redes (es decir trabajar con 


otros Equipos de Apoyo que se 


encuentren en la misma 


Escuela de Nivel).  


-Generar corresponsabilidad y 


trabajo en conjunto unificando 


objetivos y metas con el fin de 


lograr buenas prácticas 


inclusivas. 


 
 
Relación con 
el/la 
Directora/a 


El Director de un Equipo de 
Apoyo a la Inclusión coordina y 
dirige las actividades que el 
Equipo de Apoyo realiza hacia 
el interior de su propio espacio y 
hacia las Escuelas de Nivel.   
 
Coordinar implica la 
organización de acciones, 
tiempos, recursos y espacios. 
 


El Equipo de Apoyo debe 
mantener una comunicación 
fluida con el/la Director/a de la 
Escuela de Nivel, 
entendiéndolos/as como  
gestores/as de las políticas, 
prácticas y cultura inclusiva de 
la institución educativa.  
 
El Equipo, trabaja de manera 
colaborativa y corresponsable 
según las  decisiones y 
acciones propuestas por el 
Equipo de Gestión con el fin de 
favorecer y optimizar las 
trayectorias escolares. 
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Uso del 


Espacio físico 


Realización de apoyos 
individuales a estudiantes o 
abordajes familiares en la  
Escuela, Servicio o Centro de 
Apoyo, generalmente en contra-
turno. 
 
Reuniones de Equipo, 
organización y coordinación de 
acciones y actividades. 


El espacio de intervención 


privilegiado es el aula y los 


espacios comunes de todos/as 


los/as estudiantes. 


 


El uso de espacios específicos 


destinados a Apoyo a la 


Inclusión queda supeditado a 


situaciones de necesidad y 


especificidad.  


 


 


Planificación 


de Apoyos 


Planificar apoyos de diversos 


tipos y niveles con perspectiva 


comunitaria e institucional.  


 


Discriminación de los diferentes 


niveles y tipos de apoyo a 


brindar. 


Generar configuraciones y 


redes de apoyos de acuerdo a 


las necesidades que se 


planteen en los diferentes 


niveles: comunitario, 


institucionales, familiares e 


individuales. 


 


 


Accesibilidad 


La accesibilidad, permite 
superar ciertas barreras y 
realizar los ajustes necesarios 
para minimizarlas o eliminarlas, 
en función de que no se 
conviertan en condiciones para 
cumplir con el derecho a la 
educación.  
   


Los integrantes de los Equipos 
de Apoyo se convierten en 
detectores de barreras y 
propulsores de accesibilidad, 
teniendo en cuenta las 
diferentes dimensiones a 
considerar: actitudinal, 
comunicacional, instrumental, 
metodológica, programática, 
tecnológica, entre otras. 


Los Equipos identifican 
necesidades de accesibilidad y 
trabajan en corresponsabilidad 
con las escuelas de nivel para 
gestionarlas y generarlas.  
 


 


 


 


 


Gestionar espacios para que el 
Equipo pueda interactuar y 
reflexionar sobre las sobre la 
propia práctica para generar 
nuevas intervenciones y 


Gestionar espacios para 
trabajar de manera inter-
institucional con el fin de 
reflexionar, analizar y evaluar 
las prácticas realizadas en 
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Comunicación  potenciarlas. 
 
Mantener una comunicación 
fluida con el Equipo de Apoyo a 
la Inclusión del que son parte  
para generar reciprocidad, 
flexibilidad y sustentabilidad de 
las acciones en el tiempo. 


conjunto. 
 
Generar fluidez en los 
intercambios de saberes entre 
el Equipo de Apoyo y el Equipo 
de Enseñanza de la Escuela de 
Nivel, entendiendo que ningún 
saber tiene más valor que otro, 
sino que deben sumarse. 
 


 


Corresponsabi


lidad 


Suma de acciones 


responsables, emitidas por 


los/as diferentes miembros del 


Equipo. 


 


Disponibilidad para dialogar y  


lograr acuerdos en el marco de 


un trabajo conjunto y 


colaborativo. 


 


Trabajar juntos/as, se habilita a 
partir de la disposición activa.  
 
Desde allí, se deben  construir 
las configuraciones y redes de 
apoyo acordes a las 
necesidades que se presentan 
en las instituciones. Esto 
supone construir espacios de 
trabajo colaborativos en donde 
circule la palabra, se sumen las 
ideas y los valores con fines 
comunes.  


 


 


Evaluación 


Promover y potenciar en el 


Equipo, la evaluación 


permanente como instrumento 


de ajuste a los apoyos y a la 


accesibilidad, considerando  a 


los/as estudiantes y a sus 


familias en las decisiones que 


se definan en el proceso. 


Gestionar espacios de reflexión 


y análisis sobre diferentes 


instrumentos de evaluación 


orientados a respetar las 


diferentes trayectorias 


educativas bajo un paradigma 


inclusivo. 


 


 


 


 


Trabajo INTER-EQUIPOS – Generación de redes de apoyos: 


 Tal como se explicita en el presente documento, los Equipos de Apoyo a 


la Inclusión, tienen la tarea de reconocer barreras del entorno y trabajar para 


derribarlas o minimizarlas.  







  


 


 
 


Dirección General de Transversalidad   
de la Educación Inclusiva 


Subsecretaría de Educación 
Ministerio de Educación 


_____________________________________ 


 


11 
 


 De esta manera, es imprescindible que los profesionales de los Equipos, 


puedan  pensar, en formas de accesibilidad, apoyos y ajustes razonables, 


recuperando la riqueza y el bagaje del aporte que puede realizar cada uno/a de 


los integrantes de estos Equipos, desde su disciplina y desde los aportes 


teóricos de su rama profesional, siempre enmarcados en propuestas 


educativas que involucren al entorno y no que se  generen “adaptaciones por 


discapacidad”; “por diagnósticos”; “por rótulos” (entre otras), ya que se caería 


nuevamente en un modelo médico/rehabilitador. 


 Así y en el marco planteado, los integrantes de los Equipos, ya no 


realizan acciones en nombre de sus profesiones (es decir en nombre de la 


Fonoaudiología, la Kinesiología, la Terapia Ocupacional, la Psicomotricidad, El 


Trabajo Social, la Psicopedagogía, etc.) sino que actúan en la producción 


accesibilidad, apoyos y ajustes, de acuerdo a sus formaciones y en 


concordancia con necesidades planteadas en la Escuela, los/as estudiantes y 


sus familias. 


 En ocasiones para generar la accesibilidad, los apoyos o los ajustes, es 


necesario producir configuraciones o redes INTER-EQUIPOS, lo que implica 


trabajar mancomunadamente con otros Equipos de Apoyo a la Inclusión que 


habitan la Escuela de Nivel en la que se encuentran trabajando.   


 Las configuraciones o redes son estructuras horizontales y 


democráticas, que establecen la participación de varias personas, en búsqueda 


de ofrecer respuestas a necesidades que se suscitan en el entorno escolar.  


 En la provincia de La Pampa, varios Equipos dependientes de la 


Dirección de Transversalidad de la Educación Inclusiva trabajan en las 


Escuelas de Nivel. Hoy y en función de lo transitado y definido es este 


documento, se entiende que es necesario sumar acciones en búsqueda de 


prácticas inclusivas. Por ello, ante barreras detectadas los Equipos pueden (y 
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deben) sumar acciones que generen respuestas a situaciones que necesitan 


de los profesionales de los Equipos de Apoyo, sin la necesidad de revisar cuál 


es “el equipo de procedencia”.    


 “Todas y todos somos parte de una comunidad educativa 


y se requiere del apoyo de otras personas en diferentes 


situaciones”. Partiendo de esta premisa, generar configuraciones y redes,  


implica el armado de una estructura que brinde contención, mediante el 


establecimiento de vínculos y de comunicación, para resolver necesidades 


específicas. 


 Es así, que se rompe con la lógica de determinados espacios y 


cuerpos sobre los que se realizan intervenciones, para realizar abordajes 


desde una perspectiva institucional, realizando una discriminación adecuada de 


necesidades de niveles y tipos de apoyos, en las que los Equipos tienen la 


función (en corresponsabilidad con la Escuela de Nivel) de lograr prácticas 


educativas en las que todos y todas queden incluidos.    


  








Informe sobre la Educación Inclusiva en la provincia del Chaco


Durante los años 2022 y 2023 el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y


Tecnología del Chaco promueve políticas públicas de inclusión con equidad y


calidad educativa con las siguientes acciones:


● Realización de Concursos de Ascenso de Jerarquía Docente: Exámenes


por oposición para directores de Escuelas de Educación Especial con


una profunda formación en el Modelo Social de Discapacidad para la


gestión institucional.


●  Aprobación de la  Resolución Nº  828/2022 MECCYT sobre  Régimen


Académico: Atención y el cuidado de la trayectoria escolar de los y las


estudiantes  en  un  desarrollo  coherente,  continuo  y  articulado


mediante  unidades  pedagógicas  y  organizativas  en  los  Niveles


obligatorios  y  modalidades.  En  el  marco  del  Régimen  Académico


vigente la Dirección de Educación Especial prioriza líneas de acción


para reorganizar las instituciones de educación especial en equipos de


apoyo a la inclusión de estudiantes con discapacidad en Niveles de la


obligatoriedad  y  ofrecer  modos  organizacionales  más  abiertos  y


flexibles  para  las  trayectorias  escolares  que  excepcionalmente  se


cursan en las escuelas de educación especial.


● Implementación del Programa de Fortalecimiento Territorial aprobado


por Resolución Nº 2472/2022 MECCYT con participación de equipos


técnicos pedagógicos y equipos curriculares  de las Direcciones de


Niveles  y  Modalidades  para  impulsar  la  organización  de  las


instituciones educativas  conforme a los marcos pedagógicos de la


educación  inclusiva  para  garantizar  trayectorias  completas  y


continuas.  La  Modalidad  Educación  Especial  participó  en  talleres


coordinados  por  Direcciones  de  Nivel  Inicial,  Primario  y  Nivel


Secundario  dirigidos  a   equipos  directivos  y  supervisivos  el


acompañamiento  a  estudiantes  con  discapacidad  en  procesos  de







inclusión  y  la  construcción  de  configuraciones  de  apoyo  cuando


fuesen necesarias. 


En el marco del Régimen Académico mediante el desarrollo del Programa de


Fortalecimiento Territorial la Dirección de Educación Especial prioriza para los


años 2022 y 2023:


● Actualización  de  normativas  educativas  para  las  trayectorias  de


estudiantes  con  discapacidad  mediante  procesos  de  elaboración


colectivos y participativos. 


● Acciones  en  articulación  con  otros  organismos  gubernamentales  y


civiles  intervinientes  en  políticas  de  inclusión  de  estudiantes  con


discapacidad  (Instituto  del  Deporte  Chaqueño,  IPRODICH,  CeNoVi,


DESOCHA,  Asociación  de  Sordos,  ACDILSA,  CECUAL,  obra  social


provincial, entre otros) para ofrecer un acompañamiento integral en el


ámbito educativo.


● Ejecución  de  mesas  de  trabajo  y  talleres  virtuales  con  equipos


supervisivos y directivos de instituciones de educación especial para


promover  acciones  en  corresponsabilidad  y  especificas  en  las


trayectorias de estudiantes con discapacidad.


● Realización de Jornada Provincial de Equipos de apoyo a la inclusión


de  escuelas  de  educación  especial  para  analizar  y  mejorar  las


acciones  a  compartir  con  instituciones  de  niveles  educativos


destinada a supervisores, directores y docentes de la Modalidad.


● Participación en el Programa Libros para Aprender de Nivel Inicial y


Nivel  Primario  para  promover  la  alfabetización  de  estudiantes  con


discapacidad.


● Acciones conjuntas con Programa ESI para promover la perspectiva de


la discapacidad brindando orientaciones y estrategias a referentes ESI


de las instituciones educativas.







● Acciones  de  accesibilidad  educativa  y  cultural  para  personas  con


discapacidad en entornos de aprendizajes.


● Acciones en coordinación con la Coordinación Nacional de Educación


Especial para actualizar normativa ante el CFE mediante reuniones en


plataforma Meet y Encuentro Federal realizado en octubre 2022.


● Propuestas  de  actualización  docente  en  el  Modelo  Social  de


Discapacidad promoviendo ofertas de INFOD y capacitaciones docente


jurisdiccionales.


Relevamiento estadístico aportado por Dirección de Información Educativa


dependiente de Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa al


año 2021:


Trayectorias de estudiantes con discapacidad:


Totales provinciales en Nivel Inicial


En  procesos  de


inclusión  en


instituciones  publicas


estatales


En  procesos  de


inclusión  en


instituciones  públicas


privadas y social


En  instituciones  de  la


Modalidad  Educación


Especial


393 15 147


Totales provinciales en Nivel Primario







En  procesos  de


inclusión  en


instituciones  públicas


estatales


En  procesos  de


inclusión  en


instituciones  públicas


privadas y social


En  instituciones  de  la


Modalidad  Educación


Especial


1897 97 1560


Totales provinciales en Nivel Secundario


En  procesos  de


inclusión  en


instituciones  públicas


estatales


En  procesos  de


inclusión  en


instituciones  públicas


privadas y social


En  instituciones  de  la


Modalidad  Educación


Especial


952 92 -


Totales  provinciales  de  Equipos  de  Apoyo  de  Modalidad  Educación


Especial(gestión estatal público)







Equipo Directores Profesores  de


Educación Especial


Docentes  técnicos  y


maestros  materias


especiales  y  talleres


formación profesional


52 2347 487


Prof. Monica Dominguez


Directora de Educación Especial 


y equipo técnico pedagógico
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Resistencia, 12 de Abril del 2023


AL SR PRESIDENTE


DEL IPRODICH


LIC. JOSE LORENZO


S                  /                D


Ref: Informe sobre Educación Inclusiva. 


Quien  suscribe,  Psicopedagoga  Micaela  Tortarolo,  A/C  del


Departamento  de  Educación  y  Capacitación,  tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud.  para


remitir información solicitada en relación a educación inclusiva en la provincia del Chaco


a fin de ser entregado al Consejo Federal de Discapacidad. 


A continuación y de manera introductoria  es necesario plasmar  de


modo  numérica  los  datos  emitidos  desde  la  Dirección  de  Educación  Especial  de  la


Provincia  del  Chaco en referencia a  las Trayectorias  de estudiantes con discapacidad y


Cantidad de escuelas especiales con sus respectivos concurrentes:


 52 E.E.E estatales publicas distribuidas en 10 DRE


 2756 estudiantes cursando trayectorias en EEE en las diferentes gestiones 


 3950 estudiantes con discapacidad en proceso de Inclusión educativa en Niveles


Obligatorios en gestión pública estatal, privada y social. 


Desde el departamento de Educación y Capacitación de I.Pro.Di.Ch, se


articula de forma constante con los equipos regionales, supervisores, directivos, cuerpo


docente, instituciones categorizadas del ámbito público y privado, para dar respuesta a las


demandas  que  se  presentan  tanto  de  familiares  como  de   personas  en  situación  de


discapacidad y coordinar las acciones correspondiente con el fin de garantizar el pleno


derecho a la educación y accesibilidad de las personas con discapacidad, celebrado en el


Articulo  24  de  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con


discapacidad. 
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Las demandas recibidas pueden agruparse de la siguiente manera:


 Rechazar  y/o  obstaculizar  la  inscripción  y  permanencia  de  Pcd  en  los  distintos


niveles  de  educación  (Nivel  obligatorio-  Nivel  superior,  modalidad  pública  y/o


privada).
 Discriminación por motivos de discapacidad. 


 Falta de accesibilidad física y comunicacional.


 Incumplimiento de ajustes razonables, apoyos y diseño del PPI. 


 Falta  de  cumplimiento  por  parte  de  docentes  y  profesores  a  las  adaptaciones


curriculares enviadas por los equipos técnicos Profesionales. 


Teniendo  en  cuenta  las  demandas  antes  mencionadas,  aun


articulando  con  actores  de  educación  Provincial,  destacamos  que  los  hechos  de


discriminación, segregación y violación  los derechos consagrados hacia y para las pcd


siguen  sucediendo  en  la  cotidianidad  de  sus  trayectorias  educativas  en  los  distintos


niveles, siendo ineludible la actualización en perspectiva del modelo social y de derechos


de  los  equipos  y  de  las  personas  que  intervienen  en  los  procesos  y/  procedimientos


correspondientes  a  la  educación  inclusiva.  Lo  expuesto  nos  permite  concluir  que  las


barreras actitudinales continúan representando el mayor de los obstáculos al momento de


garantizar los derechos educativos de las personas con discapacidad. 


A modos de conclusión mencionamos la legislación Provincial vigente


en relación a educación Inclusiva:


 Resolución Nº 155711CFE


 Resolución Nº 311/16 CFE


 Resolución Nº 828/2022 MECCYT


 Resolución Nº 709/20232 MECCYT.


 Leyes Nº 24901 Prestaciones básicas y Nº 22431 Sistema Protección integral del


discapacitado.


 Ley Nº 26206
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 Ley N°1794- H


 Ley N°3498-G


Saludo Atte. 
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INFORME JURISDICCIONAL PROVINCIA DE TUCUMAN 


 


                   En la Provincia de Tucumán desde el año 2010 la Educación Especial cuenta con los 


Lineamientos Organizativos y Curriculares para la Modalidad Educación Especial, se constituye 


en una configuración de apoyo que diseña, orienta y contribuye a la toma de decisiones 


educativas dentro del Sistema Educativo. 


                   Las figuras de apoyo a la Educación Inclusiva cuentan con equipos itinerantes de la 


modalidad especial integrada por Fonoaudióloga-Psicopedagogo-Psicólogo-Trabajador Social-


Maestra de Apoyo a la Inclusión. Además de equipos particulares con los que pueda contar 


cada alumno. 


                   Recientemente se promulgo la Ley N°9575 que contempla a todos los alumnos con o 


sin obra social, con o sin CUD a fin de que sus padres soliciten el nombramiento de una 


docente de apoyo a la inclusión previo completamiento de una ficha donde se adjunta el 


diagnostico en conjunto con el equipo directivo de la escuela común. Cabe aclarar que no se 


limita el numero de alumnos con discapacidad en las aulas con o sin maestra integradora 


previa firma de un acta acuerdo con los padres en caso de ser necesaria jornadas limitadas. 


                    Las figuras que integran todos los equipos itinerantes de la modalidad deben poseer 


la titulación habilitante para ejercer el rol designado. 


                    Las incumbencias son establecidas entre los equipos itinerantes-directivos-padres-


docente del aula para armar el PPI (PROYECTO PEDAGOGICO INDIVIDUAL) que es elaborado 


por el docente de apoyo a la inclusión según los contenidos planificados por el docente del 


grado. 


                    El docente de apoyo a la inclusión consensua con el maestro del aula estableciendo 


metodologías, didáctica, contenidos adecuados y las estrategias para Eliminar Barreras 


garantizando la inclusión efectiva y real del alumno. 


                    El equipo itinerante monitorea, asesora, toma decisiones y acciones conjuntas 


respecto a las adaptaciones curriculares del PPI para el correspondiente seguimiento y 


evaluación. 


                    Todas las escuelas e instituciones publicas y privadas poseen el servicio educativo 


con docentes de apoyo a la inclusión con equipo coordinador de los equipos interdisciplinarios 


distribuidos en todas las provincias. 


                    Los equipos itinerantes tienen a cargo varias escuelas realizando reuniones con los 


padres, alumnos donde se establece los días que asistirán al aula del alumno con discapacidad. 


                    La demanda es mucha. No hay docentes titulados y la infraestructura no es 


adecuada para cubrir con el tiempo necesario a cada uno de los alumnos. 


                    Los docentes para el apoyo a la inclusión, Titulados e inscriptos en el padrón de la 


junta de clasificación son insuficientes. Existen 44 escuelas estatales publicas para 


discapacidad, 11 escuelas estatales de gestión privada y aulas especiales en Alta Montaña que 


funcionan en locales de la escuela común a fin de asistir a los alumnos en situación de 


discapacidad, 2 aulas especiales de Alta Montaña situadas en Amaicha y otra en Graneros. 







                     Existe la deserción no solo en la escuela primaria sino también en el SEISE y en la 


trayectoria de los alumnos en la modalidad de adultos. 


                     En la Provincia de Tucumán los alumnos de la modalidad especial permanecen 


dentro del sistema hasta los 30-35 años, por Ley deben asistir con edad cronológica al grado y 


nivel correspondiente con la consideración de hasta 2 años por grado y nivel donde pasan a 


recibir educación en los CET (CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICOS). 


                     La modalidad Educación Especial garantiza la accesibilidad y las trayectorias 


educativas a todas las personas en situación de discapacidad desde el Nivel Inicial-Primario-


Secundario-SEISE en los CFP (CENTROS DE FORMACION PROFECIONAL) y prácticas laborales en 


lugares reales y Terminalidad Primaria y Terminalidad Secundaria. 


                     Las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad en todos los niveles 


son acompañados por los equipos itinerantes, la Provincia brinda también capacitaciones 


gratuitas atreves del FORMAR. 


                     En cuanto a la formación docente aun quedan resabios de la educación 


homogeneizante y solo se plantean perspectivas de discapacidad y aun se plantean 


aprendizajes esperados para cierta edad y grado, aunque en la curricula de la formación se 


encuentran psicología, pedagogía desde la perspectiva de la educación especial y la mirada del 


paradigma social para la inclusión de los alumnos en situación de discapacidad. 


                     En la perspectiva de la educación ciclada se contempla los ritmos de aprendizaje 


como unidad pedagógica 1°-2°-3° grados para que el alumno adquiera la lecto-escritura y el 


calculo y si no logra alcanzar los objetivos pedagógicos se pone en juego la promoción 


acompañada (revisar, monitorear, replantear los contenidos) lo mismo con el segundo ciclo 4°-


5°-6° y en el secundario se nota quienes adquirieron los haberes y quienes no. 


                     Educación acompaña a los alumnos con diagnostico o no a fin de que alcancen las 


metas académicas, salud debería acompañar a los padres para la aceptación y/o detección de 


la patología que pudiese tener el alumno con dificultades en el aprendizaje. 


                     Están en todas las escuelas estatales se encuentran las TICS, están los ADM, pero 


aun los docentes tienen resistencias al uso de la tecnología en el aula además de que las 


computadoras son insuficientes para el numero de alumnos. Solo las escuelas estatales 


recibieron computadoras no así la de gestión privada. 


                     El uso del diseño universal de aprendizaje (DUA) no es usado porque no se lo 


conoce y porque no se hicieron las capacitaciones pertinentes. 


LOGROS DE LA MODALIDAD EDUCACION INCLUSIVA 


• Los trabajos articulados entre los equipos itinerantes con los docentes del grado y el 


intercambio de experiencias y acciones con el docente de apoyo a la inclusión 


• La participación de los alumnos con discapacidad en actos escolares donde los 


alumnos de la enseñanza común reconocen, aceptan y asumen la diversidad. 


• Mejora la autoestima de los alumnos en situación de discapacidad quienes desarrollan 


sentido de pertenencia a un grupo y a la institución en un marco de respeto y 


aceptación de las limitaciones de cada uno. 


• La Ley N°9575 y las resoluciones 311-602-603. 


• Aulas de Educación Especial, localizadas en Escuelas de educación primaria. 







• 2 aulas con base en Alta Montaña. 


• Lineamientos curriculares del año 2010. 


 


DIFICULTADES 


• La no aceptación de los padres ante la dificultad de sus hijos que impide estos 


desarrollar las posibilidades reales dentro de la Modalidad Especial. 


• El acompañamiento del equipo itinerante y del docente de apoyo a la inclusión 


es limitado ante la gran demanda de alumnos para la inclusión. Faltan recursos 


humanos y el estado debe promover la formación de docentes especializados 


en la educación especial. 


• La infraestructura de los locales escolares no sea adecuan a las necesidades de 


los alumnos, falta de rampas, falta de baños para discapacitados. 


• El docente de la enseñanza común no se capacita ni acepta realizar la inclusión 


en algunos casos. 


 


             En la provincia de Tucumán la inclusión es Social-Educativa-Laboral y la 


terminalidad Primaria o Secundaria no es excluyente para la inserción en el mundo 


laboral, a través de los Indicadores Progresivos de Aprendizaje (IPA) se decide si el 


alumno se encuentra en condiciones de articular con la enseñanza común para así 


poder acreditar y certificar el nivel educativo alcanzado. Las evaluaciones en el IPA se 


realizan según las competencias alcanzadas por el alumno según los lineamientos 


curriculares de la Modalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 


La acción del Programa de la Unión Europea para la Cohesión en América Latina EUROsociAL+ tiene 


como objetivo contribuir a la mejora y redefinición de políticas educativas para mitigar las brechas de 


desigualdad que la pandemia por COVID-19 ha profundizado, afectando la inclusión educativa de 


niñas, niños y adolescentes, en especial quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 


social, por razones de género, etnia, discapacidad, que habitan en zonas rurales, migrantes o en 


situación de pobreza. 


En el eje de la Acción que nos ocupa, se pretende apoyar las políticas públicas nacionales en materia 


de educación inclusiva partiendo del análisis de dos experiencias en la provincia de La Pampa, en las 


localidades de Santa Rosa y General Pico, que servirán de referencia junto con la experiencia en 


materia de políticas públicas de otros países de Europa y América Latina, para trasladar prácticas 


innovadoras a otras jurisdicciones de la Argentina, así como a otros países de la región. 


Con esa perspectiva y teniendo en cuenta la coyuntura generada por la pandemia de COVID-19 que ha 


evidenciado las desigualdades, en particular en relación con las personas con discapacidad que se han 


visto desproporcionadamente afectadas en este contexto, se ha consensuado un plan de trabajo con 


los equipos del Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia de La Pampa implicados en la 


Acción EUROsociAL+, con miras a identificar los procesos que han favorecido la participación de 


estudiantes con discapacidad, así como los retos que persisten en la consolidación de la educación 


inclusiva. 


El camino recorrido a partir del plan de trabajo ha incluido i) un marco conceptual y de políticas que 


recoge la normativa y evolución internacional, nacional y provincial en relación con la educación 


inclusiva, así como el impacto de la pandemia en la educación y en las personas con discapacidad; ii) 


una metodología de abordaje para la realización del trabajo de campo con el fin de relevar las 


percepciones de los actores involucrados en las políticas tanto educativas como de discapacidad, de la 


comunidad educativa y de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, de nivel 


nacional, provincial y municipal; iii) un ciclo de entrevistas y grupos focales (en formato virtual) que 


comprendió a los actores identificados, previamente consensuados  con los equipos de Nación y de 


Provincia, y iv) un documento de sistematización de los principales retos, reflexiones y aportes del 


trabajo de campo. 


El presente documento sintetiza los aprendizajes y recomendaciones de intervención sobre la base de 


las experiencias de General Pico y Santa Rosa, provincia de La Pampa, con el fin de facilitar las 


posibilidades de acceso de niñas, niños y jóvenes con discapacidad a los sistemas educativos bajo la 


perspectiva de la inclusión educativa, y que podrían implementarse en todas aquellas 


jurisdicciones/distritos donde se registren las mismas limitaciones y problemáticas, incorporando las 


oportunidades que brindan los entornos educativos virtuales.  







 
 
 


4 


 


2. CONTEXTO GENERAL 


El proceso de transición hacia la educación inclusiva en las localidades de General Pico y Santa Rosa 


(provincia de La Pampa) presenta una amplia aceptación por parte de todos los actores implicados lo 


que redunda en resultados muy positivos en términos de participación y progreso de las y los 


estudiantes con discapacidad. Igualmente, también se recoge la necesidad de continuar profundizando 


el trabajo en materia de barreras actitudinales en todos los niveles y en la sociedad en general, junto 


a la profundización de las políticas adoptadas por las autoridades educativas para consolidar el 


modelo. 


Precisamente, el marco normativo y las políticas públicas ejecutadas por la provincia de La Pampa ha 


incidido en la matriculación y acceso a la educación por parte de niños, niñas y adolescentes con 


discapacidad, puesto que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad matriculados 


se encuentra estudiando en las escuelas de nivel (alrededor de un 95% según relevamiento realizado 


por el Ministerio de Educación de la jurisdicción). 


Este proceso se ha visto desafiado a causa de las medidas adoptadas a raíz de la pandemia por COVID-


19, principalmente la interrupción de la presencialidad de la educación y el Aislamiento Social 


Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido en 2020 a nivel nacional que ha implicado cierto  dificultad 


en el sostenimiento del vínculo pedagógico de parte de las y los estudiantes, derivado en general de 


la ruptura de vínculos sociales y de pérdida de hábitos y rutinas escolares. 


En este aspecto, es interesante observar que la pandemia también ha generado importantes 


oportunidades y transformaciones que deben ser aprovechadas, tales como la adopción acelerada de 


recursos tecnológicos para garantizar la continuidad educativa, o la mayor vinculación entre las 


escuelas y las familias. Cambios que se consideran positivos y se señalan susceptibles de ser 


incorporados tras el retorno a la presencialidad para una educación que no deja a nadie atrás. 


Por tanto, podría plantearse que aunque con dificultades en su implementación, el tránsito hacia la 


educación inclusiva puede resultar fortalecido tras la experiencia provocada por la pandemia al 


prestarse especial atención a las y los estudiantes con discapacidad que se han visto 


desproporcionadamente afectados, se mantienen aquellas prácticas que han resultado exitosas antes 


de la pandemia, y se introducen las estrategias innovadoras adoptadas durante el período de 


educación a distancia.  


A continuación, se plasman tanto los aprendizajes, es decir aquellas prácticas que han resultado 


exitosas de cara a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes con discapacidad en 


tiempo de pandemia, presentados como hallazgos y sugerencias a adoptar para seguir profundizando 


la transformación del sistema educativo considerando las estrategias derivadas de los entornos 


educativos virtuales. 
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3. PRINCIPALES HALLAZGOS Y SUGERENCIAS DE ESCALABILIDAD 


Como resultado del análisis del marco conceptual y de políticas, así como del relevamiento de 


percepciones por parte de los actores que han participado en el trabajo de campo, se recogen los 


principales aprendizajes de la experiencia de General Pico y Santa Rosa, provincia de La Pampa, y se 


presentan los hallazgos y sugerencias para profundizar la implementación de la educación inclusiva en 


dichas localidades, aprendizajes y sugerencias que pueden asimismo ser escaladas a otras 


jurisdicciones de la República Argentina o de otros países de la región. 


Se organizan de acuerdo con las dimensiones más relevantes del proceso de tránsito de la educación 


especial a la educación inclusiva.  


3.1. Abordaje de las barreras 


3.1.1. Barreras físicas 


En general se percibe que las barreras físicas han sido abordadas y en la actualidad no se identifican 


como una dificultad. La estrategia utilizada para reducir la presencia de barreras físicas en las escuelas 


ha sido un abordaje incremental y en función de la demanda, es decir intervenir en aquellas estructuras 


donde efectivamente hubiera, o se proyectara en función de la matriculación, estudiantes con 


discapacidad y que las intervenciones, dependiendo del nivel de complejidad, podían ser realizadas en 


coordinación con el Ministerio de Obras Públicas o por la unidad de Administración Escolar del propio 


Ministerio e incluso directamente por las escuelas, cuando la solución se circunscribiera a un ajuste 


razonable. 


Hallazgos: 


● Se inició y priorizó la accesibilidad física de aquellos establecimientos educativos en los que 


están participando actualmente estudiantes con estos requerimientos específicos.  


● Se dispuso transporte hacia los centros educativos de las y los estudiantes que así lo requieran; 


estaba garantizado 


● Se asumió un abordaje de las barreras físicas por diferentes actores institucionales, 


dependiendo del nivel de complejidad. 


 


Sugerencias: 


● Promover el diseño universal en los establecimientos educativos independientemente de la 


población escolar con discapacidad. 


● Impulsar la toma de conciencia entre los diferentes actores involucrados en la reducción de 


las barreras, con miras a desarrollar servicios inclusivos en lugar de específicos para 


estudiantes con discapacidad. 
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3.1.2. Barreras comunicacionales 


El enfoque y el abordaje de estas barreras están actualmente en discusión. No se observa un consenso 


en relación a este punto. En la actualidad el abordaje es fundamentalmente a través de los equipos de 


apoyo a la inclusión, que aportan el conocimiento y las competencias para mitigar las barreras dentro 


del aula y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, particularmente para estudiantes con 


discapacidad visual, auditiva o intelectual que presentan mayores retos de comunicación. 


Hallazgos: 


● Se implementaron consultas a las y los estudiantes al iniciar el ciclo lectivo sobre cuáles son 


los apoyos que necesitan e ir chequeando sistemáticamente si las estrategias utilizadas son 


adecuadas para ellas/os, si se comprenden las consignas, etc. 


● Trabajo coordinado (entre distintos actores: estudiantes, familias, docentes de nivel, de apoyo 


a la inclusión y del cuerpo directivo de la escuela) para la implementación de señalización 


accesible en el establecimiento educativo, así como en el trabajo pedagógico.  


● Materiales accesibles en los formatos requeridos en tiempo y forma. 


● Acceso a los recursos humanos necesarios, por ejemplo, intérpretes de lengua de señas 


(aunque no necesariamente satisfacen completamente la demanda). 


Sugerencias: 


● Contar con políticas y asignación de recursos para realizar los ajustes razonables necesarios 


para reducir y eliminar esta barrera. 


● Ampliar el conocimiento sobre ajustes y apoyos de comunicación aumentativa y alternativa 


susceptibles de introducir en el sistema educativo.  


● Establecer una clara política en materia de educación para la comunidad sorda y unificar los 


criterios en esta dirección  


3.1.3. Barreras tecnológicas 


Se plantea un consenso en relación al acceso a dispositivos tecnológicos en los centros educativos 


mediante el plan Conectar Igualdad, sumado a una adopción acelerada de recursos tecnológicos para 


garantizar la continuidad educativa en el contexto de pandemia. No obstante, existe un claro consenso 


en que persisten serias barreras de conectividad, tanto en el ámbito escolar como en los hogares de 


las y los estudiantes, con y sin discapacidad, que se acentúan en las zonas menos urbanas. También se 


presenta la dificultad en el acceso a dispositivos tecnológicos (un solo dispositivo para más de un 


miembro de la familia, dispositivos que no funcionan, etc.). 


Hallazgos: 


● La importancia de las TIC como herramienta transversal en las planificaciones, incluyendo 


opciones de actividades off-line y/o asincrónicas. 


Sugerencias: 







 
 
 


7 


 


● Contar con los recursos tecnológicos y de conectividad necesarios (tanto en los centros 


educativos como en los hogares) para desarrollar planificaciones en las que se pueda incluir 


las TIC. 


● Contar con recursos tecnológicos con las adaptaciones necesarias de cara a permitir la 


participación de todos las y los estudiantes  


3.1.4. Barreras actitudinales 


Se desprende de las entrevistas que el propio cambio normativo y el quiebre que produjo la decisión 


de transformar las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión fue, en gran medida, el 


catalizador del propio proceso de cambio. A esto se le suma la importancia de una formación docente 


que contribuya a la eliminación de esta barrera, formación que debe estar dirigida a las y los docentes 


en ejercicio, así como también una formación de grado que permita el ingreso al sistema de nuevas y 


nuevos docentes con las competencias y los conocimientos necesarios para abordar la educación 


desde un enfoque inclusivo y de derechos. Existe consenso sobre los avances realizados de cara a 


derribar las barreras actitudinales, consideradas por muchos las más difíciles de sortear. 


Hallazgos: 


● Se desarrollaron políticas y prácticas que aseguran ambientes y espacios donde toda la 


comunidad educativa se siente acogida, en especial las y los estudiantes se sienten incluidos y 


pueden desarrollarse individual y colectivamente.  


● Se crearon centros educativos con instalaciones, planificaciones y prácticas inclusivas, donde 


todos los actores de la comunidad educativa pueden ser escuchados y tener incidencia activa 


(estudiantes, familias, personal funcionario, docentes). 


Sugerencias: 


● Desarrollar la formación docente de grado que incluya una perspectiva de derechos, un 


enfoque inclusivo y desde un paradigma de la diversidad.  


● Implementar formación específica y/o de actualización para docentes en ejercicio. 


3.2. Garantía del derecho a la educación de estudiantes con discapacidad 


3.2.1. Concepción y paradigma 


Cabe destacar una visión compartida acerca del paradigma de la Educación Inclusiva a nivel teórico y 


de implementación, sus implicancias, corresponsabilidades y beneficios directos en la comunidad 


educativa en general, más allá de las dificultades y obstáculos que surgen en su implementación 


concreta. 


Hallazgos: 


● Se implementaron políticas nacionales y provinciales que sustentaban el cambio de modelo 


hacia la Educación Inclusiva, seguida de espacios para la discusión y diálogo.  







 
 
 


8 


 


● Producción de conocimiento en torno a la temática mediante la elaboración y difusión de 


documentos dirigidos a diferentes poblaciones (estudiantes/familias, cuerpo docente). 


● Centralidad de la educación. 


● Experiencia relevante de las “Escuela i” 


Sugerencias: 


● Fortalecer la toma de conciencia ante la temática a docentes de nivel secundario. 


● Favorecer la formación para docentes que en la actualidad tienen en sus aulas estudiantes con 


discapacidad.  


● Incluir en la formación de grado la perspectiva de este modelo y del paradigma social de 


discapacidad. 


3.2.2. Organización y recursos 


El pilar del proceso de transición hacia una educación inclusiva en la provincia de La Pampa ha sido la 


transformación de la escuela especial en escuelas de apoyo a la inclusión y el conjunto de medidas 


adoptadas para acompañar este tránsito, tales como la modificación de la denominación y rol de las y 


los docentes de apoyo a la inclusión (anteriores maestras/os integradores), la creación del cargo de 


Referente Tecnológico, la incorporación del Proyecto Pedagógico Individual (PPI), así como la 


coordinación interinstitucional con otros Ministerios para la prestación de servicios (transporte, 


asistencia personal o terapéutica, etc.). 


Hallazgos: 


● La transformación de escuelas especiales hacia escuelas de apoyo a la inclusión, que se 


convirtieron en centros de recursos para apoyar la inclusión educativa en las escuelas de nivel. 


● Se implementó la transformación del rol docente, de maestra/o integrador(a) a docente de 


apoyo a la inclusión, que ya no es docente del/la estudiante con discapacidad sino de toda el 


aula. 


● El trabajo en el aula a través de la figura de parejas pedagógicas. 


● Se implementó el proyecto “Escuelas i” en el que se integran equipos interdisciplinarios 


multinivel que apoyan los procesos pedagógicos de todos las y los estudiantes  


● Se implementaron los PPI, mediante los cuales se establece la hoja de ruta de los saberes, las 


estrategias y las adaptaciones necesarias para el tránsito y titulación de las y los estudiantes 


con discapacidad  


● Se crearon otros roles (apoyo tecnológico, acompañamiento tecnológico) que han fortalecido 


los procesos de inclusión y participación de las y los estudiantes con discapacidad. 


Sugerencias: 
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● Prever y cubrir las necesidades del personal de apoyo y docente para que las eventuales 


necesidades no cubiertas no impacten negativamente los procesos educativos.  


3.2.3. Enfoque de derechos y participación de las personas con discapacidad 


Se ha evidenciado la necesidad de avanzar en una mayor y mejor organización de las propias personas 


con discapacidad, o el fortalecimiento del movimiento asociativo, que permita una efectiva 


participación en el ámbito educativo (y en general en los asuntos que les atañen) que actualmente se 


realiza a través de las familias y organizaciones de madres y padres de estudiantes con discapacidad, 


a través de una instancia sostenida con apoyo del gobierno provincial y "nada de nosotros sin 


nosotros".  


Hallazgos: 


● Familias de estudiantes en situación de discapacidad con conocimiento de los nuevos modelos 


educativos implementados, sintiéndose parte de los procesos de transformación.  


● Se desarrolló un trabajo de toma de conciencia y socialización con todos los actores, 


particularmente con las familias, que han sido las catalizadoras y actores clave en el proceso 


de transición y los avances logrados.  


● Se evidenció una baja presencia de organizaciones de personas con discapacidad. 


● Se invisibilizó, por parte de la amplia mayoría de actores, una brecha de género en relación a 


la participación de las y los estudiantes con discapacidad.  


● Se enunció que durante la pandemia se han visto acrecentadas y agudizadas las situaciones de 


violencia vividas mayoritariamente por mujeres (con y sin discapacidad). 


Sugerencias: 


● Generar espacios de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil en relación a los 


procesos educativos. 


● Fortalecer la participación de las y los estudiantes con discapacidad en su propio proceso 


educativo en el nivel secundario 


● Favorecer desde el ámbito educativo la participación de estudiantes con discapacidad en 


organizaciones sociales, en particular en las representativas de las personas con discapacidad. 


● Promover la inclusión de la perspectiva de género y diversidad tanto para estudiantes con 


discapacidad como para familias y cuerpo docente1.  


 
1 Según la ponencia realizada en el seminario de intercambio por la experta Elizabeth Campos, Unión 
Latinoamericana de Ciegos, existe evidencia que el índice de abandono (a partir de la pandemia) es superior en 
las estudiantes mujeres con discapacidad que en los varones. Se puede deducir también que un alto porcentaje 
de los miembros de las familias que están a cargo del cuidado de las y los estudiantes con discapacidad (en este 
caso) son mujeres y que la mayoría del cuerpo docente y equipos de apoyo a su vez están conformados por 
mujeres. 
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3.3. Impacto de la pandemia  


El contexto de la pandemia generó oportunidades y transformaciones consideradas como positivas y 


deseables de sostener a futuro, entre ellas una mayor vinculación entre los centros educativos y las 


familias, así como la implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC. Durante la 


pandemia se ha hecho patente el agotamiento del cuerpo docente y de los equipos de apoyo, 


conformados en su amplia mayoría por mujeres quienes plantean que se agregan a las tareas laborales 


las tareas de cuidado. Supuso también cambios de rutinas que dificultaron el regreso a la 


presencialidad que se sumaron a las dificultades para el restablecimiento de los vínculos. 


Hallazgos: 


● Se dispuso la diversificación de estrategias y canales para hacer llegar los contenidos 


educativos. 


● Se reconoció y se dispuso la protección del derecho del personal docente a la preservación de 


su intimidad familiar, a la desconexión digital y al descanso. 


Sugerencias: 


● Contar con estrategias que permitan evitar los problemas de obsolescencia tecnológica, contar 


con personal capacitado para el soporte y asegurar la provisión de los equipos a estudiantes  


● Preservar los espacios de interacción e intercambio entre las y los estudiantes. 


● Capitalizar el aprendizaje y sostener las prácticas educativas desarrolladas durante el 
periodo pandémico. 










DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INCLUSIVA. 

MINISTERIO DE EDUCACION CHUBUT

INFORME REFERENTES A LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE CHUBUT

La Provincia de Chubut en lo que respecta al sistema educativo, se encuentra enmarcado en el paradigma social de la discapacidad, considerando al estudiante con discapacidad con pleno derecho a transitar la escolaridad obligatoria en cualquiera de las escuelas de nivel o modalidad del sistema educativo que se considere oportuno, contando con las configuraciones de apoyo necesarias y siendo el Estado garante de ello. 

Desde la DGEInclsuiva, se promueven políticas inclusivas, partiendo de la articulación con los niveles y modalidades a través de acciones conjuntas. La corresponsabilidad en la proyección y ejecución de acciones es considerado fundamental como punto de partida.

La Provincia de Chubut, en el marco educativo y organizativo se divide en 5 Regiones. Cada Región cuenta con cargos de Supervisores Escolares de Educación Especial cuya función es hacer cumplir la normativa vigente y garantizar la inclusión con perspectiva de derechos y partiendo de la implementación de los diseños curriculares jurisdiccionales.   

En la provincia existe actualmente 31 escuelas especiales (Primarias y Escuelas de Formación Integral) y 20 Centros de Servicios Alternativos y Complementarios que acompañan la trayectoria de los estudiantes con discapacidad que cuentan con cargos docentes de la modalidad especial. La cantidad aproximada es de 500 docentes.

Sobre el plan de intervención educativa:

La trayectoria educativa integral de los estudiantes con discapacidad temporal o permanente requiere, en algunos casos, de configuraciones de apoyo en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.  

Denominamos apoyos a las redes, relaciones, posiciones, interacciones entre personas, grupos o instituciones que se conforman para detectar e identificar las barreras al aprendizaje y desarrollan estrategias educativas para la participación escolar y comunitaria. Estos apoyos procuran diseñar, orientar, contribuir a la toma de decisiones educativas para el desarrollo de capacidades y potencialidades del Sistema, las instituciones y los equipos. Acompañan con estrategias pedagógicas a las personas con discapacidades para desempeñarse en el contexto educativo y comunitario con el menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomía posible.

Definir las configuraciones de apoyo que acompañen las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad temporal o permanente requiere conocer las necesidades educativas específicas particulares de cada uno, de esa manera se podrá identificar la configuración de apoyo que se ajuste al estudiante. Por lo expuesto, es una tarea conjunta que se debe realizar entre el docente de grado/curso/sala, el Directivo de la Institución, y con los equipos de supervisores (Supervisor/a Técnico/a Escolar - Supervisor/a Técnico/a Escolar de Educación Especial). 

En este trabajo conjunto, si correspondiere, se podrá solicitar intervención/mirada de los Equipos Interdisciplinarios. 

Una vez acordados los criterios, se deben seguir los procedimientos administrativos por la vía jerárquica que corresponda para solicitar la configuración de apoyo adecuada.

Desde una mirada Institucional se sugiere poner en valor los recursos humanos con que cuenta la escuela con el fin de optimizar los recursos (MAI, maestros de apoyo, docentes en cambio de función, bibliotecario, docentes de áreas especiales u otros) con el fin de fortalecer el trabajo en la diversidad. Considerando los diferentes modos de abordaje que poseen los diferentes niveles del sistema educativo.

Maestro de Apoyo a la Inclusión (MAI):

El MAI (Maestra/o de Apoyo a la Inclusión) se denomina al docente que posee título específico de la Modalidad de Educación Especial, para el acompañamiento de la trayectoria de los estudiantes con discapacidad temporal o permanente. El/la MAI pertenece a la POF de los Centros de Servicios Alternativos y Complementarios (CASyC) o de las Escuelas Especiales.

Su FUNCIÓN está orientado a propiciar las mejores condiciones en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad temporal o permanente, en los diferentes niveles obligatorios del Sistema Educativo. La TRAMITACIÓN es a través de una ficha de demanda.

Auxiliares de apoyo a inclusión

El recurso de auxiliar de apoyo a la inclusión está destinado a la atención de niños y jóvenes que por sus condiciones derivadas o no de una discapacidad necesitan de un recurso de apoyo para construir su autonomía e independencia básica en determinado momento de su trayectoria escolar, priorizando entre los destinatarios a los niños/jóvenes con discapacidad motora.

Para la gestión de los mismos el equipo directivo del establecimiento deberá:

1-Recabar la documentación recibida y analizar las necesidades de cada alumno en particular.

2-Tomar un tiempo prudencial para evaluar el desempeño en la institución y la necesidad del acompañamiento en aquellos casos que se trate de alumnos ingresantes al sistema o que hasta la fecha no hayan contado con recurso de auxiliar, por haber surgido la necesidad durante el curso de la trayectoria.

3-Evaluar las posibilidades de dar respuesta dentro de la misma institución, con personal que se encuentre en cambio de funciones, auxiliar infantil, preceptor, etc. De manera tal de optimizar los recursos disponibles.

La cantidad de auxiliares de apoyo a la inclusión es de 250 según último relevamiento realizado.

Relevada la necesidad por parte de la escuela de un acompañamiento para el estudiante y de no contar la Institución con ningún recurso, lo deberá gestionar a través de la supervisión Técnica Escolar (STE), teniendo en cuenta que:

-La gestión se realiza por el nivel correspondiente

-El recurso podrá ser asignado mediante acta acuerdo pudiendo atender a varios alumnos en la misma institución.

-El auxiliar no formará parte de la planta funcional de ninguna escuela en particular, es un recurso de apoyo temporal para acompañar la trayectoria de los alumnos en los diferentes niveles. Su intervención será gradual: de mayor a menor atención, en función del nivel de autonomía que el alumno vaya adquiriendo y hasta el momento en los que los apoyos y ayudas que precise puedan ser asumidos con los recursos de la escuela, siguiendo los principios de inclusión.

-El acompañamiento será de carácter asistencial con un enfoque de atención integral, bajo la orientación del docente.

-En la nota de solicitud se deberá consignar los siguientes datos del alumno:

· Nombre y apellido

· Número de documento

· Fecha de nacimiento

· Obra social (si la tuviera)

· Escuela

· Sección

· Turno

· Diagnóstico (si lo tuviera)

· Informes pedagógicos y médicos o de profesionales tratantes.

La supervisión técnica escolar en forma conjunta con la supervisión de Educación Especial analizará las necesidades los fundamentos que avalan el pedido. Previo a elevar la solicitud al Ministerio de Educación (según el nivel correspondiente), analizarán la disponibilidad de recursos existentes para cumplir esa función en la Región.

-La STE de cada región pondrá a consideración el aval de la documentación presentada por la escuela y realizará la selección del auxiliar debiendo disponer de un listado de aspirantes, quienes presentarán sus CV.

-La supervisión podrá considerar la participación de los padres en la selección del auxiliar, ya que son ellos quienes conocen al niño y puede apreciar su el perfil del mismo se ajusta a las necesidades de su hijo.

-La documentación deberá remitirse a las correspondientes Direcciones de Nivel inicial, primario y secundario, para su aval y autorización por la Subsecretarias de recursos y apoyos educativos.

 Las funciones del Auxiliar de apoyo a la inclusión son:

-Guiar y/o ayudar en actividades como: desayuno/merienda, satisfacción de necesidades fisiológicas: asistencia en el baño. Cambio de pañales, higiene personal.

-Guiar y/o ayudar al alumno en la realización de actividades dirigida a adquisición de técnicas de orientación, movilidad, autocontrol de desplazamientos y en las habilidades de la vida diaria.

-Guiar y/o ayudar al alumno a desplazarse y a participar activamente en actividades dentro y fuera de la escuela, cuando sus condiciones lo impidan o dificulten o de forma importante o supongan un riesgo físico evidente.

-Guiar y/o ayudar al alumno dentro del aula para facilitarle el acceso a las actividades que presentan especial dificultad para el mismo. Estas deberán estar siempre programadas y supervisadas por el docente.

-Ayudar el alumno a aprender a controlar situaciones que impliquen un riesgo físico para sí mismo y/o para los demás.

-Acompañar los programas de autonomía personal e inclusión social (articulando con la familia, docentes y otros profesionales).

-Colaborar en la construcción paulatina de la autonomía del alumno a efectos de no crear dependencia.

-La tramitación es a través de la ficha de demanda.



Los equipos de orientación, asesoramiento y evaluación de las trayectorias de los estudiantes con discapacidad

Los equipos interdisciplinarios de educación especial tienen como función: Orientar, Asesorar y Evaluar las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad temporal o permanente. Están compuestos por profesionales tales como: Lic. En psicología, Lic. En psicopedagogía, trabajador social, kinesiólogo, terapista ocupacional, psicomotricista fonoaudiólogo y otros. 

-Su tramitación es a través de la Ficha de demanda.

Actualmente existen la siguiente cantidad por región:

Región I: 9 

Región II: 16

Región III: 25

Región IV: 31

Región V: 7

Región VI: 26

TOTAL: 109 profesionales



Cantidad de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes y en escuelas especiales: 



		REGION I – Las Golondrinas

		

TOTAL





		522

		TM    20

		TT    15

		35

		226



		530

		TM    15

		TT    20

		35

		



		562

		TM    35

		TT    12

		47

		



		563

		TM    61

		TT    25

		86

		



		564

		TM    9

		TT    4

		13

		



		308

		TM    10

		TT    -

		10

		



		REGION II – Puerto Madryn

		

TOTAL





		516

		TM    27

		TT    27

		54

		544



		520

		TM    44

		TT    17

		61

		



		524

		TM    17

		TT    16

		33

		



		526

		TM    40

		TT    37

		77

		



		528

		TM    29

		TT    40

		69

		



		556

		TM    101

		TT    77

		178

		



		569

		

		

		

		



		305

		TM    40

		TT    32

		72

		



		REGION III – ESQUEL

		

TOTAL





		502

		TM    18

		TT    12

		30

		759



		510

		TM    25

		TT    24

		49

		



		518

		TM    17

		TT    19

		36

		



		523

		TM    31

		TT    21

		52

		



		527

		TM    24

		TT    20

		44

		



		531

		TM    21

		TT    12

		33

		



		551

		TM    32

		TT    34

		66

		



		557

		TM    58

		TT    58

		116

		



		559

		TM    32

		TT    23

		55

		



		560

		TM    69

		TT    59

		128

		



		568

		TM    11

		TT    14

		25

		



		304

		TM    57

		TT    68

		125

		



		REGION IV – TRELEW

		

TOTAL





		503

		TM    29

		TT    30

		59

		1561



		504

		TM    45

		TT    30

		75

		



		506

		TM    88

		TT    68

		156

		



		509

		TM    20

		TT    21

		41

		



		511

		TM    56

		TT    44

		100

		



		512

		TM    58

		TT    45

		103

		



		513

		TM    30

		TT    22

		52

		



		525

		TM    40

		TT    40

		80

		



		529

		TM    27

		TT    26

		53

		



		552

		TM    59

		TT    41

		100

		



		553

		TM    101

		TT    59

		160

		



		555

		TM    72

		TT    81

		153

		



		561

		TM    107

		TT    65

		172

		



		565

		TM    34

		TT    23

		57

		



		567

		TM    75

		TT    51

		126

		



		303

		TM

		TT

		

		



		306

		TM    45

		TT    29

		74

		



		REGION V – SARMIENTO

		

TOTAL





		508

		TM    50

		TT    55

		105

		204



		558

		TM

		TT

		

		



		566

		TM    37

		TT    14

		51

		



		307

		TM    15

		TT    33

		48

		



		REGION VI – COMODORO RIVADAVIA

		

TOTAL





		501

		TM    19

		TT    26

		45

		1336



		514

		TM    92

		TT    114

		206

		



		515

		TM    122

		TT     96

		218

		



		517

		TM    108

		TT    98

		206

		



		519

		TM    22

		TT    27

		49

		



		521

		TM    102

		TT    38

		140

		



		554

		TM    224

		TT    183

		407

		



		301

		TM    8

		TT    36

		44

		



		302

		TM    -

		TT    21

		21

		



		

		

		

		

4.630 ESTUDIANTES







Cabe aclarar que el 80% de la matricula se encuentra cumpliendo su escolaridad en las escuelas de nivel inicial, primario y secundario respectivamente y el otro 20% transita su escolaridad transitoriamente en una escuela especial. 









Prof. Y Lic. Clara Gago

Directora DGEI
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Relevamiento sobre políticas, PROGRAMAS 


Y ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACION 


INCLUSIVA para las PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD. 


 


REGIÓN PATAGÓNICA 


 


 TEMA CENTRAL: EDUCACIÓN INCLUSIVA 


PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 


 


Las políticas educativas referidas a la inclusión de las personas con discapacidad en la 


Región Patagónica presentan una diversidad compatible con la gran extensión 


territorial sujeta a este análisis, por lo que en el presente informe se destacarán 


principalmente aquellas comunes, señalando algunas diferencias a modo de ejemplo. 


 


favorecer la disposición de recursos pedagógicos educativos que acompañen y 


asesoren a las docentes de todas las instituciones educativas de todos los niveles en 


nuestra ciudad, recursos que provee el estado a través de los diferentes ministerios de 


educación. Logro digno de contagiar al resto de las regiones en las cuales son las 


familias de las personas con discapacidad las que deben hacerse cargo de los mismos 


ya sea de manera particular o a través de sus obras sociales Esta situación representa 


una verdadera dificultad al momento de brindar a la persona con discapacidad un 


ámbito apto y favorable para que logre adquirir y desarrollar tanto saberes como 


habilidades que le permitan incluirse en la sociedad de la mejor manera posible.  


 


 


 


 







LOGROS 


 


A nivel general se están desarrollando la aplicación de políticas públicas para la inclusión 


educativa, con distintos grados de avances a lo largo del territorio patagónico, siendo el 


horizonte marcado por la provincia de La Pampa, cuya política educativa en marcha, con 


errores y aciertos, representa el estatus en el que toda persona (con y sin discapacidad) 


tiene derecho a desarrollarse. 


 Es sumamente positivo el contar con la cocina y/o copa de leche, teniendo en 


cuenta las particularidades de cada individuo, ya sea en bases a diagnósticos o 


bien afecciones de los alumnos que poseen algunas características especiales en 


cuanto a su alimentación, el contar con módulos diferenciados para personas 


con intolerancias a diferentes componentes o sustancias, celiacos, diabéticos, 


etc. ha representado un logro en algunas provincias patagónicas. 


 A través de los diferentes canales de comunicación  se han incrementado la 


difusión de los derechos y servicios que  existen para las personas con 


discapacidad y neurodiversidad funcional. 


 Se han iniciado cambios arquitectónicos que favorecen la accesibilidad de las 


personas con discapacidad motora. 


 Se encuentran a disposición diferentes programas que apuestan a la calidad de 


vida de las familias con personas con discapacidad, observando a la PCD de 


manera integral. 


 Espacios de estimulación temprana  y aumento de inclusión en espacios 


laborales y ocupacionales para jóvenes. Distintas actividades de nivel 


cultural e informativo. 


 Trabajo en red con instituciones educativas, grupo clase y grupo docentes para 


atender a la diversidad. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







DIFICULTADES 


 


 Aulas numerosas con poco personal docente para la atención de la diversidad. 


 Escaso recurso humano idóneo para el trabajo de primera línea con las personas con 


discapacidad, como lo son las cuidadoras en las fundaciones o auxiliares en las 


Instituciones Educativas. Esta situación representa una verdadera dificultad al 


momento de brindar un ámbito apto y favorable para que logre adquirir y desarrollar 


tanto saberes como habilidades que le permitan incluirse en la sociedad de la mejor 


manera posible. 


 A nivel general, las instituciones escolares que albergan los alumnos con 


discapacidad no cuentan con las reformas edilicias correspondientes, para que las 


personas con discapacidad puedan transitar y permanecer en las mismas. 


 Falta de baños adaptados, que posean cambiadores de pañales acordes al tamaño de 


los alumnos. 


 Falta de mantenimiento adecuado y constante de las instalaciones escolares y de 


todos aquellos recursos que utiliza y que son imprescindibles para la inclusión de los 


alumnos con discapacidad en las instituciones educativas, por ejemplo: ascensores 


fuera de servicio, se realizan rampas de madera y materiales que se trasladan, 


rampas que alumnos y docentes deben manipular, encontramos bancos y sillas que 


no son aptos para todos los alumnos, los jardines y escuelas no poseen atriles de 


mesa o de otra índole que le permita a los alumnos con dificultades motoras recibir 


en igualdad de condiciones todo lo que brinda pedagógicamente la escuela. 


 Desatención en las inclusiones a las trayectorias escolares de los alumnos con 


discapacidades o particularidades que no se enmarcan en una discapacidad, pero 


también necesitan del abordaje interdisciplinario en pos del bienestar y desarrollo 


de cada alumno. 


 En la mayoría de las provincias de la región, el tiempo que se le brinda a la articulación 


entre las instituciones de modalidad y las instituciones educativas de los diferentes 


niveles, resulta insuficiente, ya que no se logran sostener en el tiempo y forma los 


encuentros entre las instituciones que articulan cuando un niño pasa de un nivel al otro, 


sumado a esto las dificultades que se presentan ante tantos procesos de inclusión en las 


instituciones de los diferentes niveles y el escaso acompañamiento de la modalidad a 


consecuencia de la falta de recursos de docentes que actualmente posee, además de no 


poder desde la dirección de la escuela especial abordar plenamente cada inclusión por 


ser pocas las personas abocadas a dicha actividad. 







PRINCIPALES RECLAMOS 


 


 Escases de docentes de apoyo a la inclusión para brindar acompañamiento a los 


alumnos. 


 Falta de capacitaciones en inclusión educativa para la diversidad. 


 Aulas muy numerosas. 


 Falta de normativa que regule e impulse las buenas prácticas en materia de 
inclusión educativa. 


 Falta de capacitación en sistemas alternativos de comunicación, braile, lengua de 
señas argentina. 


 Desinformación del personal de las instituciones (no solo docentes)  y comunidad 


en general. 


 


Barreras de accesibilidad: 


En edificios públicos y medios de transportes. Los que existen no alcanzan a cubrir la 


demanda real de los usuarios.  


Poca señalización o nulo uso de pictogramas en espacios sociales para las personas con 


T.E.A. 


 


Barreras de comunicación:  


 Falta conocimiento de los S.A.C.  para entablar vínculos directo con las personas 


que usan estos dispositivos y a nivel institucional por la inmediatez de los 


intercambios o poco espacio institucional  generan barreras en la posibilidad de 


brindar asesoramiento y orientación sobre las prácticas inclusivas 


  Falta de espacios de capacitación. 


 


Barreras actitudinales:  


Las cuales en su gran mayoría se deben a la falta de conocimiento en la temática vinculada 


con la funcionalidad de las personas con discapacidad. 


 


 


 


 


 


 







ACCIONES PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 


 


Se propone: 


 Capacitaciones obligatorias, como mínimo tres veces al año a todos los docentes y no 


docentes que trabajan en los distintos establecimientos educativos de la provincia. 


 Para que haya una inclusión real sugerimos que se incorpore un espacio, como una 


materia obligatoria en el programa de educación nacional, y en la que se enseñe 


temas relacionados con la discapacidad incluyendo la lengua de señas.  Pensamos 


que de esta manera avanzaríamos en una real en la inclusión. Enseñando al resto de 


los alumnos/compañeros sobre el tema, hacemos que sus compañeros sepan cómo 


tratar de acuerdo a su condición. Así mismo sugerimos que lo propuesto sea 


obligatoria en los tres niveles de educación   nivel inicial, primaria y secundaria, en la 


que se aborde temas de las distintas discapacidades.  


 


 


DESARROLLADAS POR ALGUNAS ONG´S: 


 


 Campañas de concientización a la sociedad. 


 Capacitaciones en instituciones educativas que permiten el acceso de 


asociaciones/fundaciones con recurso humano preparado y habilitado para 


brindar talleres. 


 Asesoría a organismos gubernamentales. 


 Participación activa en espacios de intervención, presentando propuestas y 


proyectos. 


 Articulación con organismos estatales y otras ONG´s. 


 Trabajo con familias. 


 Generación de espacios para el desarrollo de las PCD. 


 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


Asistencia técnica para el desarrollo de 
modelos educativos 


Niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad educativa: Modelización 
de políticas educativas de acceso, 
permanencia y reingreso a la escuela en 
base a las lecciones aprendidas a partir de 
la pandemia COVID-19) 
 


Eje 2: El acceso, permanencia y egreso al sistema 
educativo de niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos 
de discapacidades en dos localidades, Santa Rosa y General 
Pico, de la provincia de La Pampa, Argentina. 
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Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente. 
“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del 
autor y en ningún caso se debe considerar que refleje la opinión de la Unión Europea” 


Sistematización trabajo de campo Eje 2 
Discapacidad 


Eje 2: El acceso, permanencia y egreso al 
sistema educativo de niños, niñas y 
adolescentes con diferentes tipos de 
discapacidades en dos localidades, Santa Rosa y 
General Pico, de la provincia de La Pampa, 
Argentina. 


Autor: Grupo Social ONCE 


Organización: Grupo Social ONCE 


Fecha: Mayo 2022 
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RESUMEN EJECUTIVO  


 


En el marco de la Acción del Programa EUROsociAL+ Modelización de políticas educativas de acceso, 


permanencia y reingreso a la escuela, desarrollada en la República Argentina, en su eje 2 sobre el 


acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos 


de discapacidades en dos localidades de la provincia de La Pampa (Santa Rosa y General Pico), se ha 


llevado a cabo un trabajo de campo con el objetivo de conocer las percepciones de los diferentes 


actores implicados en el proceso de tránsito hacia la educación inclusiva, considerando el contexto 


provocado por la pandemia de COVID-19, con miras a identificar los procesos que han favorecido la 


participación de estudiantes con discapacidad, así como los retos que persisten.  


Todo ello con la finalidad de ofrecer sugerencias o recomendaciones que puedan ser asumidas, tanto 


por el Consejo Federal de Educación o por las diferentes jurisdicciones del país (o terceros países) a la 


hora de diseñar, monitorear o evaluar políticas educativas sobre niñas, niños y adolescentes con 


discapacidad. 


En el presente informe se recogen tales sugerencias, los principales hallazgos del trabajo de campo, 


los retos a futuro, así como las reflexiones o percepciones de los actores previamente identificados 


que participan en los procesos que nos ocupan, sean de política educativa, de política de discapacidad, 


así como de la comunidad educativa, a nivel municipal, provincial y nacional. 


Acompaña también el marco de políticas, las herramientas metodológicas y la planificación del propio 


abordaje de campo, con el fin de contextualizar los resultados del análisis, al tiempo que resultar como 


insumo para futuros procesos de reflexión en torno a la política de inclusión educativa. 


Entre los elementos que destacan, es preciso referirnos a consensos y a desafíos. A continuación, se 


resumen los principales aspectos en ambos sentidos, los que se desarrollan en profundidad a lo largo 


del documento. 


 


CONSENSOS: 


● El acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad es prácticamente 


universal. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad se encuentra 


estudiando en las escuelas de nivel (alrededor de un 95% según levantamiento del Ministerio 


de Educación de La Pampa). 


● En general se evidencia una visión compartida acerca de lo que implica la Educación Inclusiva 


y las bondades del modelo que se está implementando, a pesar de las dificultades y obstáculos 


que puede presentar, y se señalan avances positivos en materia de accesibilidad física y de 


ajustes razonables en ese sentido.  


● Los cambios generados por la pandemia y que fueron beneficiosos no deben revertirse para 


regresar a una realidad pre-pandémica. 


● La pandemia ha generado importantes oportunidades y transformaciones que deben ser 


aprovechadas, tales como la adopción acelerada de recursos tecnológicos para garantizar la 


continuidad educativa, o la mayor vinculación entre las escuelas y las familias. 
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● Se vislumbra el trabajo de toma de conciencia y socialización con todos los actores, 


particularmente de las familias, como el catalizador y el elemento clave en el proceso de 


transición y los avances logrados 


DESAFÍOS: 


● Existe una tensión entre la oportunidad de nuevos métodos de enseñanza apoyados en las TIC 


y la realidad local en términos de tenencia, acceso a dispositivos y conectividad, tanto de los 


centros escolares como los hogares. 


● El contexto de pandemia ha implicado cierto rezago en los aprendizajes de parte de los 


estudiantes, derivado en general de la ruptura de vínculos sociales y de pérdida de hábitos y 


rutinas escolares. 


● La necesidad de avanzar en una mayor y mejor organización de las propias personas con 


discapacidad, o el fortalecimiento del movimiento asociativo, que permita una efectiva 


participación en el ámbito educativo (y en general en los asuntos que les atañen) que 


actualmente se realiza a través de las familias y organizaciones de padres y madres de 


estudiantes con discapacidad. 


● Persiste entre algunos actores la duda de si las iniciativas de apoyo generan, o no, un tipo 


diferente de exclusión 


● Se percibe la necesidad de contar con más personal en los equipos de apoyo, que puede ser 


más evidente en el corto plazo, junto con los requerimientos de formación inicial de docentes 


para asegurar el afianzamiento y sostenibilidad del modelo. 


● Se han identificado ciertas asimetrías en la implementación del modelo, tanto debido a 


diferencias territoriales como a capacidades instaladas en los distintos centros educativos. 


● Si bien las barreras comunicacionales se han abordado con iniciativas en las escuelas y con los 


servicios de apoyo, persisten dificultades con las personas sordas. 


● Aunque el acceso a dispositivos tecnológicos es bastante generalizado, persisten serias 


barreras de conectividad, tanto en el ámbito escolar como en los hogares de los estudiantes, 


con y sin discapacidad. 


 


En síntesis, el proceso de transición hacia la educación inclusiva en las localidades de General Pico y 


Santa Rosa (provincia de La Pampa) presenta una amplia aceptación por parte de todos los actores 


implicados lo que redunda en resultados muy positivos en términos de participación y progreso de las 


y los estudiantes con discapacidad. Igualmente, también se recoge la necesidad de continuar 


profundizando el trabajo en materia de barreras actitudinales en todos los niveles y en la sociedad en 


general, junto a la profundización de las políticas adoptadas por las autoridades educativas. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 


1.1. Introducción 


Según la hoja de ruta de la Mesa de diálogo país Argentina EUROsociAL+1, la prioridad se ha dado a las 


políticas sociales y específicamente a la educación, enmarcada en una “Acción COVID-19”. Siguiendo 


esta hoja de ruta, el Ministerio de Educación de la Nación ha definido como prioridad las políticas 


relacionadas con grupos sociales en situación de vulnerabilidad. La acción tiene como objetivo 


contribuir a la mejora y redefinición de políticas educativas para mitigar las brechas de desigualdad 


que la pandemia por COVID-19 ha profundizado, afectando la inclusión educativa de niños, niñas y 


adolescentes, en especial de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social por 


razones de género, etnia, discapacidad, que habitan en zonas rurales, migrantes o en situación de 


pobreza. 


En el eje de la Acción que nos ocupa: Eje 2: El acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de 


niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad en las localidades de Santa Rosa y General 


Pico, Provincia de la Pampa, Argentina, se pretende apoyar las políticas públicas nacionales en materia 


de educación inclusiva partiendo del análisis de las experiencias de estas 2 localidades, que servirán 


de referencia junto con el conocimiento de políticas públicas de otros países de Europa y América 


Latina, para trasladar prácticas innovadoras a otras jurisdicciones de la Argentina, así como a otros 


países.  


A. Sistema educativo argentino 


Actualmente, el sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación Nacional2  (Ley Nº 


26.206), promulgada en diciembre del año 2006, que asigna al Estado la responsabilidad de garantizar 


la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. 


Esta ley, en su capítulo VIII, regula la educación especial, la modalidad del sistema educativo destinada 


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


en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio 


de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. El Ministerio de Educación 


en acuerdo con el Consejo Federal de Educación (CFE), garantizará la integración de los/as alumnos/as 


con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. 


 


B. La provincia de La Pampa 


La provincia de La Pampa es una de las veinticuatro jurisdicciones que constituyen la República 


Argentina. Ubicada en el centro del país, su capital y ciudad más poblada es Santa Rosa. Según el censo 


de 2010 cuenta con 318.951 habitantes, siendo la tercera provincia menos poblada del país y la 


segunda con menor densidad de población. En el plano administrativo y político, el ámbito educativo 


se regula a nivel central a través del Ministerio de Educación de la Nación, a su vez, al ser un país 


 
1 Mesa de diálogo país Argentina EUROsociAL+. https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-y-la-union-
europea-trabajan-para-lograr-mayor-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad-en-el-pais/ 
 
2 Ley de Educación Nacional No 26.206, Pub. L. No. 26.206 (2006). Consultado en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm  



https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-y-la-union-europea-trabajan-para-lograr-mayor-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad-en-el-pais/

https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-y-la-union-europea-trabajan-para-lograr-mayor-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad-en-el-pais/

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
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federal, es el Ministerio de Educación Provincial el encargado de ejecutar las políticas educativas según 


las necesidades territoriales, puesto que se goza de cierto grado de autonomía en la implementación 


de las políticas educativas según las necesidades de la provincia.   


1.2. El Programa EUROsociAL+ 


EUROsociAL+ es un programa de cooperación de la Unión Europea cuyo objetivo global es contribuir 


al aumento de la cohesión social en América Latina; su objetivo específico consiste en apoyar las 


políticas públicas nacionales en materia social, de buena gobernanza e igualdad de género, con la 


finalidad de aumentar el nivel de cohesión social y reforzar las instituciones responsables de su 


aplicación. 


El IILA es una Organización Internacional Ítalo Latinoamericana que actúa en el Programa 


EUROsociAL+, en calidad de Socio del Consorcio ejecutor, liderado por la Fundación Internacional y 


para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP -, de España. En particular el IILA es 


responsable del Área Políticas Sociales del Programa. El Consorcio está integrado también por 


Expertise France (EF) y la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA). 


El Grupo Social ONCE, designado Entidad Aliada por la Comisión Europea para el apoyo al Programa 


EUROsociAL+, colabora con el IILA en las Acciones dirigidas a personas con discapacidad, políticas 


educativas, políticas de empleo, entre otras. 


1.3. Bases teóricas 


A nivel internacional, la educación inclusiva se concibe cada vez más ampliamente como un principio 


que acoge y apoya a todas las y los estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Esto implica 


que el objetivo es eliminar la exclusión derivada de las actitudes y respuestas a la diversidad en relación 


con la raza, clase social, etnia, religión, sexo, orientación sexual, condición de migrante y discapacidad. 


Así, parte de la premisa de que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de una 


sociedad más equitativa e igualitaria. 


Al adoptar una visión más amplia de la inclusión, como algo que concierne a todas las y los estudiantes, 


la preocupación por incluir a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad sigue 


constituyendo un aspecto esencial de la agenda política internacional.   


 


A. Evolución del marco internacional en la educación inclusiva 


I. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad3  


La convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 


constituye el instrumento internacional que brinda el marco de desarrollo para el goce y ejercicio de 


todos los derechos humanos por parte de las personas en situación de discapacidad. 


 
3 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html 
 



https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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La convención en su artículo 24, de educación de las personas con discapacidad, establece las 


orientaciones y medidas que deben adoptar los Estados Parte para garantizar el acceso, permanencia 


y egreso en un sistema general inclusivo a lo largo de toda la vida.  


El Comité de Seguimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha dedicado un 


comentario a la implementación del artículo 24:. «El derecho a una educación inclusiva conlleva una 


transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos para dar cabida 


a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los 


obstáculos que impiden esa posibilidad»4 .  


II. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible5  


La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas 


en 2015, establece 17 objetivos y 169 metas para “hacer realidad los derechos humanos de todas las 


personas”. En esta Acción prestamos especial atención al Objetivo 4: Garantizar una educación 


inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 


todos. 


III. Conferencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 


En el ámbito de la UNESCO, se ha prestado especial atención a la inclusión de niños, niñas y 


adolescentes, incluidas las personas con discapacidad, en los sistemas educativos. A continuación, se 


reseñan las principales orientaciones emitidas por UNESCO en los últimos 25 años. 


● Declaración de Salamanca (1994)6 


● Guía de UNESCO para asegurar la equidad y la inclusión en la educación (2017) 


● Hacia la inclusión en la educación (2020) 


 


B. Evolución del marco Normativo en materia de educación inclusiva en Argentina 


En la República Argentina, la Constitución Nacional de 1994 promueve la protección de derechos de 


las personas con discapacidad (art. 75 inciso 23) como una atribución del Congreso que tiene la 


responsabilidad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 


oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos”  “por diferentes 


instrumentos nacionales e internacionales.  


En 2008 se ratifica, por medio de la ley 26.378, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 


Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 


La Ley de Educación Nacional N° 26.206 de 2006 establece, dentro de los objetivos de política 


educativa nacional “Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una 


propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el 


 
4 Comentario General Nº 4 del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 
6 UNESCO (1994). Declaración de Salamanca. París: UNESCO 



https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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pleno ejercicio de sus derechos”.  Establece algunas estrategias necesarias para asegurar el derecho a 


la educación como son “a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los 


saberes tecnológicos, artísticos y culturales. b) Contar con el personal especializado suficiente que 


trabaje en equipo con los/as docentes de la escuela común. c) Asegurar la cobertura de los servicios 


educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo 


del currículo escolar. d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la 


vida. e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares” (art. 44). 


En 2011, la Resolución 155 del Consejo Federal de Educación organiza la modalidad de la educación 


especial de cara a dar cumplimiento a la Ley de Educación, en los diferentes niveles y modalidades.  


La sanción de la Resolución 311, aprobada por el Consejo Federal de Educación (2016), representó un 


hito que estableció las bases para una educación inclusiva en el país. Propicia las “condiciones para la 


inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las 


trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad” (art. 1) además de establecer los 


lineamientos para la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con 


discapacidad, en los diferentes niveles. 


C. Evolución del marco normativo y de políticas en la provincia de La Pampa 


Con relación a la provincia de La Pampa, la ley Nª 2511: Estableciendo nueva ley de educación, del 


2009, afianza el compromiso con la educación inclusiva, en todos los niveles y modalidades. En 


particular, establece la responsabilidad del Estado provincial de proveer una “educación integral, 


inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y 


equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las familias y las organizaciones 


sociales” (art. 4). Por otro lado, establece la modalidad de la educación especial como aquella 


“destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o 


permanentes, en todos los niveles y modalidades. Ofrece propuestas pedagógicas complementarias y 


alternativas en todas aquellas problemáticas específicas, que no pueden ser abordadas solamente por 


la educación común.” (Art. 68).  


La resolución Nº 0327/17 determina la Creación de Equipos Interdisciplinarios Itinerantes Multinivel 


(EIIM). Esta resolución establece “Que los EIIM tendrán como propósito, acompañar a las instituciones 


educativas de los diferentes niveles a los efectos de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la 


educación, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional de la Ley Nacional de Protección Integral 


de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26061 y la Ley Provincial N° 2703, que adhiere a 


ésta última, en sus artículos 1 al 41”. También determina su conformación técnica y las zonas de 


intervención de cada equipo, creando un EIIM para la zona Noroeste y otro para las zonas centro y sur 


de la Provincia de La Pampa. 


En 2017, mediante Resolución 1422/17, el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa 


aprueba la implementación del Proyecto Escuela “i” a partir del Ciclo Lectivo 2018, en las localidades 


de General Pico y Santa Rosa, de cara a mejorar la calidad educativa, facilitar las transiciones de nivel 


para los y las estudiantes, aprovechar las tecnologías de la información y comunicación, fortalecer el 


arte como campo prioritario para la educación inclusiva,  fortalecer la participación de las familias e 


intercambiar informaciones entre todos los niveles. 


Con el objetivo de promover la educación inclusiva se han realizado importantes transformaciones. En 


el ámbito institucional la creación de la Dirección de Educación Inclusiva y de la Dirección General de 
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la Transversalidad para la Educación Inclusiva (2019) a nivel central; en tanto que en materia de 


aplicación del paradigma de derechos en los servicios educativos, la Transformación de las Escuelas y 


Servicios de Educación Especial a Escuelas y Servicios Educativos de Apoyo a la Inclusión (Decreto N° 


1715/18), que ha  impulsado la transformación desde el paradigma de integración al de inclusión en 


el sistema educativo pampeano. 


En este marco, se han desarrollado iniciativas que apuntan a la profesionalización de docentes, a través 


del fortalecimiento de las capacidades, ampliando y diversificando, al mismo tiempo, los integrantes 


de los equipos de apoyo a la inclusión.  


En apoyo a estas transformaciones se han implementado programas y producido materiales relevantes 


acerca de la educación inclusiva, dirigidos a todos los niveles y modalidades del sistema educativo 


pampeano, y profundizado los procesos de articulación y concientización con las familias y la 


comunidad.  


Se señalan algunos de referencia:  


● Documento “Docente Integrador/a” a “Docente de Apoyo a la Inclusión” (en el 2021) por parte 


de Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Transversalidad de la Educación 


Inclusiva donde se explica este nuevo rol en el marco del modelo de educación inclusiva;  


● Programa “Nada sobre nosotros sin nosotros” llevado adelante desde el 2017 cuyas líneas de 


acción son generar información para familias y para la comunidad;  


● documento “Los apoyos: Niveles, tipos, configuraciones y redes” del Ministerio de Educación 


de La Pampa, donde se explican los apoyos existentes y cómo utilizarlos;  


● documento “Claves para pensar propuestas inclusivas” del Ministerio de Educación de La 


Pampa, en el cual se trabaja sobre la identificación de barreras y las propuestas educativas 


accesibles;  


● documento “Del Ingreso a la Modalidad de Educación Especial a la Construcción de Apoyos 


desde una Perspectiva Inclusiva”. 


1.4. Contexto COVID-19 


En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global por COVID-19, lo 


que implicó medidas excepcionales a escala mundial. En la mayoría de los países, se adoptaron 


medidas de aislamiento, confinamiento o cuarentenas, distancia social, cierre de servicios no 


esenciales, y en un importante número de países se suspendieron las clases en formato presencial. 


Según datos de la UNESCO7 , más de 1,200 millones de estudiantes han sido afectados por el cierre de 


las instituciones educativas en todo el mundo, un 67,7% de la matrícula total. En la región de América 


Latina y el Caribe se estima que la cantidad de alumnos afectados es de alrededor de 167 millones de 


estudiantes8 . 


 
7 https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 
 
8 https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc 
 



https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc





 
 
 


12 


 


En septiembre de 2020, un informe de CEPAL da cuenta que “La pandemia ha exacerbado un número 


importante de inequidades y desventajas preexistentes que son parte de la experiencia cotidiana de 


las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe”9.   


A. Educación en Argentina en tiempos de pandemia 


En Argentina, la suspensión de la presencialidad en las clases de todos los niveles y modalidades se 


estableció el 16 de marzo de 2020 afectando a 10,5 millones de estudiantes. En este contexto, el 


Consejo Federal de Educación emitió una serie de Resoluciones para asegurar la continuidad 


pedagógica a través de diferentes medios, y atendiendo las particularidades de las diferentes 


jurisdicciones del país. 


Asimismo, desde el Ministerio de la Nación se realizaron diversas investigaciones y evaluaciones entre 


ellas la Evaluación diagnóstica de ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN ESCUELAS DE 


NIVEL PRIMARIO en contexto de continuidad pedagógica y reapertura de las actividades educativas 


presenciales 2020-202110 .  


Entre las Resoluciones adoptadas durante 2020, se destaca la Resolución 377 que establece el 


PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL,  el mismo procura 


establecer los lineamientos de cara a  “garantizar el acceso y la participación de las personas con 


condiciones crónicas o discapacidad, a materiales, plataformas, información, servicios e instalaciones 


para el aprendizaje; evaluando en cada caso la importancia del retorno a la escuela, la necesidad de 


apoyos y acompañamiento y las condiciones de seguridad que requieran”; procurando al mismo 


tiempo incorporar y mantener medidas de protección. 


B. Situación de la educación inclusiva en La Pampa en el contexto de pandemia 


De acuerdo con el Relevamiento de iniciativas jurisdiccionales de continuidad pedagógica en el 


contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio Mayo 202011 , “el gobierno de La Pampa 


desarrolló su estrategia para garantizar la continuidad pedagógica considerando dos escenarios: las 


familias que cuentan con conectividad y las que no. Con lo cual se proponen materiales, recursos y 


propuestas a través del sitio web, así como también materiales impresos para aquellas escuelas y 


localidades que tienen dificultades en la conexión.” 


La Subsecretaría de Educación y el Subsecretario de Salud Mental y Adicciones disponen la Disposición 


Conjunta Nº 022/20, donde se aprueba el Documento del Programa de Apoyo Focalizado (P.A.F.) 


llevado adelante por los Servicios Educativos y las Escuelas de Apoyo a la Inclusión.  


En el artículo 3° de la Resolución No. 100/21, del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, 


se establece que: “Los y las estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo 


establecidos por la autoridad sanitaria o convivan con personas que presenten una comorbilidad 


asociada a COVID-19, quedan eximidos de asistir de manera presencial al centro educativo(...) Para 


 
9 Mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana. CEPAL, Santiago de Chile, 
septiembre 2020 
 
10 https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/estudio-sobre-la-continuidad-
pedagogica-de-estudiantes 
 
11 Relevamiento de iniciativas jurisdiccionales de continuidad pedagógica en el contexto de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 



https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/estudio-sobre-la-continuidad-pedagogica-de-estudiantes

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/estudio-sobre-la-continuidad-pedagogica-de-estudiantes

http://mapa.educacion.gob.ar/img/informe-continuidades-pedagogicas-ok.pdf

http://mapa.educacion.gob.ar/img/informe-continuidades-pedagogicas-ok.pdf
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los/as mismos/as las Instituciones y/o Servicios Educativos deberán asegurar el derecho a la educación 


y sostener las trayectorias escolares adoptando distintas alternativas”. 


A su vez, se crearon documentos e implementaron proyectos como: “Leer en todos lados: en la cama, 


en casa o desde la ventana” desarrollado por el Servicio de Educación Domiciliaria y Hospitalaria; el 


documento “Aportes para pensar la intervención social en época de pandemia COVID19”; La creación 


de la “Guía de Intervención para el/la estudiante con enfermedad/es crónicas y pertenecientes a grupo 


de riesgo por Covid 19 o convivientes con personas que presentan comorbilidad asociada a Covid 19” 


realizada por la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva. 


1.5. Síntesis Conceptual y Marco para la Investigación Cualitativa 


A partir del marco conceptual, se ha diseñado el marco para la investigación cualitativa que se 


compone de diferentes dimensiones de análisis: 


● Cultura y paradigma: la adopción del enfoque de derechos sobre discapacidad se evidencia a 


través del análisis de los marcos normativos y de políticas, igualmente se toma en cuenta como eje 


transversal para el análisis de las informaciones levantadas en las entrevistas y grupos focales.  


● Marco normativo y de políticas: dentro del mismo se analizan el diseño e implementación de 


las políticas sobre inclusión educativa tanto a nivel nacional como provincial, así como la currícula 


educativa pampeana.  


● Estructura y organización: dentro de esta dimensión, a nivel provincial, se analiza el impacto 


en la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad de la transformación de los centros de 


educación especial en servicios de apoyo, la implementación del Proyecto “Escuelas i” y la 


transformación de los roles laborales de los equipos de apoyo a la inclusión. 


● Procesos: tomando en cuenta la centralidad de la enseñanza dentro de los procesos de 


inclusión educativa se indaga sobre los procesos de adopción de los proyectos pedagógicos 


individuales (PPI), las estrategias de enseñanza implementadas, las estrategias y servicios de apoyo, 


los procesos de promoción, acreditación y certificación y la matriculación derecho (la posibilidad para 


las familias de escoger la escuela de su preferencia).  


● Resultados: dentro de esta dimensión se analizan los niveles de presencia de los estudiantes 


con discapacidad, profundizando sobre las posibles causas (barreras) que pudieran dificultar o impedir 


la asistencia escolar; la participación de las y los estudiantes con discapacidad, tomando en cuenta la 


accesibilidad de los centros y recursos educativos y las actitudes de la comunidad educativa; el 


progreso de las y los estudiantes con discapacidad de cara a respaldar la centralidad de la enseñanza 


y la adquisición de aprendizajes significativos. 


● Impacto de la pandemia: esta dimensión se considera de forma transversal de manera que 


pueda reflejarse la situación de la inclusión educativa de las y los estudiantes con discapacidad previa 


a la pandemia, durante el período de educación a distancia y con la vuelta a la presencialidad de las y 


los estudiantes.  
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Figura 1 Marco análisis cualitativo 


A partir de los elementos anteriormente descritos e ilustrados en la figura precedente se elaboraron 


las guías de entrevista para cada uno de los actores identificados en el plan de trabajo consensuado 


para esta Acción.  


 


2. TRABAJO DE CAMPO 


2.1. Organización.  


2.1.1. Grupos de interés 


Atendiendo a las condiciones de la propia Acción, además de las necesidades externadas por las 


autoridades contraparte del proyecto, se determinó, en un primer momento, que se utilizarían 


técnicas diferenciadas de recolección de información para cada grupo de interés en aras de 


representar debidamente las distintas dimensiones territoriales (nacional, provincial y municipal) así 


como los niveles educativos primario y secundario. 
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Las entrevistas en profundidad se aplicaron a los grupos de interés correspondientes a las siguientes 


definiciones: 


Órganos de rectoría: Instituciones con mandato legal para la formulación, coordinación, evaluación de 


políticas públicas para un sector específico o un grupo poblacional, con capacidad reguladora y 


fiscalizadora en su ámbito de actuación tanto para entes públicos como privados. 


Gremios docentes: organizaciones sindicales que agrupan a personal docente y cuya finalidad es velar 


por sus intereses laborales y las condiciones de trabajo. 


Centros educativos: unidad institucional responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje 


destinados al logro de los objetivos curriculares y de desarrollo del sistema educativo. 


En lo específico se entrevistaron representantes de nivel directivo de las siguientes entidades (máximo 


dos personas): 


● Ministerio de Educación de la Nación. 


● Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 


● Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. 


● Dirección de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia La Pampa. 


● Escuela de nivel primario de General Pico. 


● Escuela de nivel secundario de General Pico. 


● Escuela de nivel primario de Santa Rosa. 


● Escuela de nivel secundario de Santa Rosa. 


● Gremio docente de la provincia de La Pampa. 


 


Para los siguientes grupos de interés se realizaron grupos focales: 


Docentes: Personas que ocupan cargos u horas cátedra y/o módulos docentes y que desarrollan la 


enseñanza de forma directa y presencial con los alumnos y tienen bajo su responsabilidad la 


conducción de las actividades pedagógicas. 


Equipos de inclusión: Equipos humanos conformados por profesionales de diferentes áreas que 


cuentan con las competencias necesarias para asesorar y acompañar los centros, docentes y 


estudiantes con discapacidad en las propuestas pedagógicas y pedagógicas-convivenciales, como así 


también en el análisis de las situaciones individuales y grupales. 


Estudiantes y sus familias: niños, niñas y adolescentes con discapacidad y las personas que integran 


su núcleo familiar y que se benefician de los servicios educativos provistos por el sistema. 


Organizaciones de la sociedad civil: entidades no gubernamentales integradas por personas con 


discapacidad y/o sus familias cuyo propósito es salvaguardar y/o promover los derechos y la inclusión 


social de la población con discapacidad. 


2.1.2. Selección de participantes 


La identificación y selección de personas que participaron en los grupos focales estuvo bajo la 


coordinación del equipo del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. 
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El grupo de Docentes se abordó en dos grupos focales diferenciados por nivel: docentes de primaria y 


docentes de secundaria.  


El grupo de “estudiantes y sus familias” se subdivide en dos grupos focales, el primero se conformó 


con representantes de las familias de estudiantes con discapacidad de primaria, mientras que el 


segundo se realizó con estudiantes de secundaria en situación de discapacidad.  


Para que todas las personas participantes pudieran brindar su opinión y ser escuchadas se estableció 


un máximo de 12 personas por grupo focal, con la intención inicial que, en la medida de lo posible, 


estuvieran equilibrados en cuanto a género y proveniencia de las personas de cada grupo. 


2.1.3. Retroalimentación de la convocatoria a participantes:  


- Santa Rosa: En esta localidad se comunicó a Coordinaciones y Direcciones de Instituciones de nivel 


primario y secundario y de Apoyo a la Inclusión las actividades en torno a este trabajo de campo. En 


una reunión presencial, se determinó el número de participantes y la colaboración requerida para que 


los encuentros se realizaran con efectividad, sobre todo por cuestiones vinculadas a tecnología y 


conectividad.  


La organización y definición de los participantes de las entrevistas a familias, docentes y estudiantes la 


realizaron las Instituciones de nivel y de Apoyo a la Inclusión, quienes se contactaron con cada persona, 


comunicaron el objetivo de las mismas y definieron un espacio para su desarrollo.  La definición de las 


fechas y los horarios fue un desafío, ya que debían complementarse con las actividades que cada 


Institución tenía organizadas y con las características de un retorno pleno a la presencialidad.  


Finalizadas las mismas, los comentarios recibidos compartían el clima de comodidad en que se 


desarrollaron.  


- General Pico: En esta localidad la convocatoria a participar de entrevistas o grupos focales fue 


recepcionada con inmediata aceptación y disponibilidad, manifestando “todo lo que podamos hacer 


para sumar y fortalecernos, bienvenido sea”; “me alegra mucho formar parte del encuentro”, entre 


otros mensajes de respuesta a la invitación. Se destacan la habilitación de espacios y tiempos que 


ofrecieron los equipos de gestión de ambos colegios seleccionados, la organización de las instancias 


grupales (docentes, profesores y profesoras, estudiantes y familias) totalmente a su cargo, convocando 


a quienes ellos consideraron, explicando el motivo y la dinámica, generando el espacio en la escuela 


para ofrecer conectividad y comodidad, habilitando la voz de las y los estudiantes y comunicándose 


con sus familias para informar y autorizar, gestionando cambios de turnos y horarios en su personal 


docente, validando la investigación y reafirmando el concepto de corresponsabilidad. 


- Asociaciones de la Sociedad Civil: Fueron convocados cuatro participantes en esta localidad, por 


Padres TEA, por Comisión de usuarios Consejo de Discapacidad Municipal y por familias de personas 


con discapacidad auditiva, de los cuales participaron sólo tres. Estas organizaciones representan voz y 


acciones potentes en la ciudad, con participación en espacios comunitarios para brindar información, 


concientizar y disminuir barreras en pos de la participación de todos y todas. 


- Gremio Docente: La propuesta de participación al gremio Utelpa fue recepcionada con disposición 


favorable, necesitando algunas precisiones respecto al programa. Desde las autoridades, decidieron la 


participación conjunta entre las delegadas de ambas localidades, Santa Rosa y Gral. Pico. 
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2.1.4. Encuadre  


Tanto las entrevistas como los grupos focales se realizaron mediante la plataforma de conferencia web 


“Zoom”, todas las sesiones fueron grabadas y transcritas, lo cual fue informado con anterioridad por 


el equipo contraparte a cada una de las personas que iban a ser informantes, haciendo la aclaración 


de que la grabación es estrictamente confidencial y que sus opiniones serían analizadas conjuntamente 


con la de otras personas.  


Estos espacios de intercambio (entrevistas en profundidad y grupos focales) estuvieron enmarcados 


en una duración aproximada de 1 hora 30 minutos, variando entre 1 hora y 1 hora 45 minutos.  


Las y los participantes de las entrevistas en profundidad realizaron sus intervenciones desde sus 


puestos de trabajo. En los grupos focales, se dio una participación mixta hubo participantes que lo 


hicieron desde los centros educativos y otros que lo hicieron desde su hogar. 


2.2. Levantamiento de información 


2.2.1. Preguntas para el análisis 


Para cada una de las dimensiones se ha formulado un conjunto de preguntas de exploración a partir 


de las cuales se han elaborado las guías de preguntas destinadas a cada grupo de interés, con 


adaptaciones en su formulación donde se pudiera requerir. 


2.2.2. Organigrama de entrevistas y grupos focales:  


La implementación del trabajo de campo (entrevistas en profundidad y grupos focales) fue llevado 


adelante en el tercer semestre lectivo, más precisamente, entre el 26 de octubre y el 14 de diciembre.  


El que se desarrollara en el último trimestre del calendario educativo tuvo sus particularidades, por un 


lado, permitió intercambiar las experiencias personales y colectivas sobre estos dos últimos años en 


contexto de pandemia sanitaria por la COVID-19, uno de ellos (2020) en contexto de no presencialidad 


educativa y un segundo año en el que se vivió una transición desde la virtualidad a la presencialidad 


plena en los centros educativos tanto de nivel primario como secundario. Por otro lado, las agendas 


de cierre de actividades, sobre todo en el cuerpo docente, marcaron la particularidad de que los grupos 


focales de estos grupos de interés se desarrollaran en la primera quincena de diciembre, cuando las 


actividades educativas así lo permitieron. 


 


Agenda de Entrevistas en profundidad y Grupos focales 


● Martes 26/10 a las 11:00 Argentina – Entrevista en Profundidad: Subsecretaría de educación, 


Ministerio de Educación provincia de la Pampa 


● Miércoles 27/10 a las 12:00 Argentina - Entrevista en Profundidad: Dirección de 


transversalidad de la educación inclusiva, Ministerio de Educación, provincia de La Pampa 


● Jueves 28/10 a las 13:00 Argentina – Entrevista en profundidad: Dirección de discapacidad, 


Ministerio de Desarrollo Social, provincia La Pampa 
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● Viernes 29/10 a las 16:00 Argentina - Entrevista en profundidad Equipo Directivo Colegio Plan 


Federal, General Pico 


● Miércoles 3/11 a las 14:00 Argentina - Entrevista en profundidad a representantes del gremio 


docente 


● Jueves 4/11 a las 13:00 Argentina - Entrevista en profundidad al Equipo Directivo del Centro 


Educativo Nº 143 de la localidad de Santa Rosa 


● Viernes 5/11 a las 13:00 Argentina – Entrevista en profundidad al Equipo Directivo del Centro 


Educativo Nº 263 de la localidad de General Pico 


● Martes 9/11 a las 10:00 Argentina - Grupo focal a estudiantes de nivel secundario de ambas 


localidades. 


● Jueves 11/11 a las 10:00 Argentina - Grupo focal Equipos de Inclusión de ambas localidades 


● Viernes 12/11 a las 14:00 Argentina - Grupo focal con organizaciones de la sociedad civil 


● Jueves 18/11 a las 14:00 Argentina – Entrevista en profundidad al Equipo Directivo del Centro 


Educativo 9 de Julio de la localidad de Santa Rosa 


● Viernes 19/11 a las 14:00 Argentina - Grupo focal con familias de nivel primario 


● Miércoles 1/12 a las 9:00 Argentina - Entrevista en profundidad con representante del 


Ministerio de Educación de la Nación 


● Martes 7/12 a las 11:00 Argentina - Grupo focal con docentes de nivel secundario de ambas 


localidades 


● Martes 14/12 a las 10:30 Argentina – Grupo focal con docentes de nivel primario de ambas 


localidades 


2.3. Retroalimentación del trabajo de campo y lecciones aprendidas 


2.3.1. Disponibilidad y clima general durante el trabajo de campo 


En cuanto a la organización y planificación del trabajo de campo se debe destacar la rapidez y 


efectividad con que se ha organizado y se ha implementado dicho organigrama. Se pudieron realizar 9 


entrevistas en profundidad y 3 grupos focales en un período de 6 semanas en contexto de cierre de 


actividades educativas, no habiendo casi cambios de agendas iniciales (solo dos se reagendaron para 


la semana siguiente). Los otros 2 grupos focales del cuerpo docente de nivel primario y secundario se 


había pautado de antemano realizarlos en diciembre teniendo en cuenta sus compromisos educativos.  


Es significativo precisar la gran disposición de los distintos grupos de interés en participar del trabajo 


de campo. A nivel general, más allá de las características personales (quienes son más expresivos y 


quienes lo son en menor medida), se observó un gran interés en los temas planteados, brindando 


libremente sus opiniones al respecto. Solamente en algunos grupos focales, donde eran muchos las y 


los participantes, la persona entrevistadora tuvo que preguntar directamente a algún/a participante 


con el fin de incluirlo/a y, ante estos señalamientos, en todas estas ocasiones las/los participantes han 


respondido con interés sobre la temática en cuestión.  


En cuanto al clima general de los encuentros, se puede destacar un clima distendido, en ninguna 


oportunidad ni las entrevistas ni los grupos focales tuvieron una duración menor a una hora, sino más 


bien la tendencia fue a encuadrar para que no se extendiera más de lo debido, como una forma de 


respetar el encuadre y los tiempos individuales. 
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2.3.2. Encuadre y dispositivo del Trabajo de Campo  


En relación a la virtualidad, se marca una gran diferencia entre la modalidad de entrevistas en 


profundidad y la de los grupos focales. En relación a las entrevistas en profundidad, se puede afirmar 


que todas fueron realizadas sin interferencias de comunicación importantes, se llevaron a cabo de 


forma personalizada, con una o máximo dos personas como interlocutoras. 


La modalidad de encuentros virtuales fue un desafío para el trabajo de campo sobre todo en relación 


a los grupos focales. Desde el equipo entrevistador hubo dudas, previo a la implementación, sobre la 


accesibilidad de este dispositivo, estableciéndose la pregunta de cuál es la posibilidad real de que todos 


los grupos de interés se sintieran cómodos e incluidos en esta modalidad de trabajo, esperando que 


los ruidos e interferencias comunicacionales, como la conectividad, no fueran una dificultad central 


para el relevamiento de la información.  


En términos generales, todos los encuentros se pudieron realizar, todas las personas participantes 


pudieron dar su opinión a lo largo de estos encuentros.  


2.3.3. Guía de preguntas para las entrevistas en profundidad y grupos focales 


Se elaboró y consensuó con las contrapartes de la Acción una pauta de preguntas general y se 


realizaron guías específicas para cada grupo de interés, sin embargo, en la retroalimentación de la 


implementación del trabajo de campo se pudo notar que todas las preguntas se agrupaban en torno a 


4 grandes ejes:   


● Transición al modelo de educación inclusiva: instituciones, equipos de trabajo, apoyos, 


estrategias de enseñanza.  


● Identificación de barreras y participación de las y los estudiantes en situación de 


discapacidad.  


● Participación e involucramiento de actores relevantes (estudiantes, familias, 


organizaciones de personas en situación de discapacidad). 


● Impacto de la pandemia COVID-19 en las estrategias y prácticas educativas, desafíos a 


futuro.  


Es por esto que el equipo entrevistador optó por hacer preguntas generales en torno a cada uno de 


estos ejes y permitir que las y los participantes respondieran libremente, puesto que en estas 


respuestas se iban discutiendo los diferentes tópicos de las pautas de preguntas establecidas. Esta 


modificación fue clave para generar un clima abierto, distendido y con la capacidad de estar receptivo 


a las particularidades de cada encuentro y que el encuadre no se extendiera más de lo establecido. 


2.3.4. Fortalezas:  


- El interés y disposición por participar del trabajo de campo: todos los grupos de interés participaron 


activamente, generando un clima distendido y agradable, donde todas/os pudieron dar su opinión 


sobre estas temáticas, esto habla de la pertinencia del abordaje y su futura aplicación. Por ejemplo, 


no hubo negativas a la grabación de los encuentros o consultas sobre la posterior utilización.  


- El conocimiento de la herramienta virtual: Se puede partir de la hipótesis que en el contexto nacional 


e internacional de pandemia por COVID-19, en el que se ha visto interrumpida la presencialidad 
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educativa y laboral, todos los grupos de interés que participaron del trabajo de campo han tenido que 


familiarizarse con las herramientas virtuales, en este caso “Zoom”, tanto para sus prácticas educativas 


y/o profesionales. 


- Organización de la agenda de implementación: Cabe destacar la organización por parte de las 


autoridades provinciales en relación a la ejecución del trabajo de campo, teniendo en cuenta las 


agendas de los grupos de interés al final del año lectivo, pudiéndose ejecutar todo el trabajo de campo 


en menos de 2 meses.  


- Preguntas abiertas en torno a los ejes centrales a indagar: A partir de la implementación del trabajo 


de campo, el equipo entrevistador prioriza las preguntas en torno a cuatro grandes ejes, desde los 


cuales se ven cubiertas todas las temáticas a considerar y a su vez, las y los participantes pueden 


brindar su opinión más abiertamente, sin que se les acote en el tiempo y la intervención o sean 


reiterativos en las preguntas. 


2.3.5. Lecciones aprendidas:  


- El conocimiento previo de los ajustes razonables: Se vuelve sustancial, como requisito, el 


conocimiento, en tiempo y forma, de los ajustes razonables requeridos para que todas las personas 


participantes puedan formar parte de estas instancias. A modo de ejemplo, en el grupo focal de 


equipos de inclusión, nos relatan que hubo una estudiante con discapacidad auditiva que no pudo 


participar del grupo focal de estudiantes en situación de discapacidad de nivel secundario. Este hecho 


no se puede pasar por alto, puesto que atenta contra los propios objetivos y metas de este trabajo.  


- Cantidad de participantes de los grupos focales: Teniendo presente que la duración de los 


encuentros en los grupos focales eran máximo 2 horas, se debería ajustar el número de participantes 


a no más de 8 personas para evitar el exceso de dificultades técnicas (conectividad, dificultades con la 


herramienta Zoom, etc.), así como permitir una participación significativa de cada participante. 


- Conectividad: En los casos de las y los participantes que se conectaron desde los centros educativos, 


se ha notado una mayor dificultad en la conectividad, lo que generaba comienzos a veces un poco más 


lentos o, en algunas intervenciones puntuales, dificultades en la escucha de respuestas.  


2.3.6. Procesamiento y análisis de información 


El procesamiento y análisis de información se realizó utilizando técnicas tradicionales de investigación 


cualitativa combinadas con técnicas más modernas de análisis textual. El procesamiento propiamente 


dicho constó de una etapa inicial de trabajo para obtener la base de datos sobre la cual trabajar en el 


proceso iterativo de clasificación y análisis de la información: 


● Verificación de transcripciones: leídas cada una de las transcripciones de las entrevistas se 


completaron y corrigieron pasajes que no resultaban muy claro a partir de las grabaciones en 


la plataforma Zoom 


● Recomposición de transcripciones: se reconstruyó la estructura de oraciones y enunciados de 


cada una de las transcripciones para asegurar coherencia en el discurso y favorecer el análisis. 


● Conformación base de datos: cada una de las oraciones fueron incorporadas a una base de 


datos formato Excel incluyendo una primera clasificación de algunas variables conocidas 


(grupo de interés, territorio, nivel educativo) 
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Una vez obtenida la base de datos consolidada y depurada se procedió a elaborar un primer 


clasificador de las distintas respuestas utilizando una herramienta de análisis textual denominada 


MeaningCloud, con la misma se realizó una extracción automática de tópicos que fueron después 


agrupados y depurados para elaborar un primer diccionario de temas de interés y utilizando la misma 


herramienta se clasificaron las respuestas según este nuevo diccionario. 


Utilizando la misma herramienta se realizó lo que se denomina “análisis de sentimiento”, que es un 


mecanismo automático de valoración de la polaridad de un enunciado en función de una valoración 


taxonómica de cada una de las partes de la oración, esto permite un análisis cuantitativo de las 


respuestas recopiladas que su agregación por tópico o tema de interés. La polaridad se clasifica en una 


escala cardinal que va de “muy negativo” a “muy positivo”, para cada una de las dimensiones de 


estudio se presenta una gráfica de barras apilada horizontal que ilustra la distribución de las respuestas 


según su polaridad 


La clasificación de las respuestas en función de los temas de análisis permitió la elaboración de nubes 


de palabras específicas para cada tema de estudio, así como la agregación de la polaridad de cada 


respuesta, esto se presenta como elemento visual introductorio para cada tema en el capítulo 


correspondiente. 


 


3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 


3.1. Abordaje de las barreras 


  
Figura 1 Nube cien palabras recurrentes en abordaje de las barreras Figura 2 Distribución polaridad de las 


respuestas sobre abordaje de las barreras 


 


3.1.1.1. Barreras físicas 


"Decía que el ámbito educativo me parece que era el gran desafío de las barreras. Las 
físicas son super importantes, pero son fáciles de resolver. Digo, porque se resuelve con 
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dinero, con adaptaciones, con un martillazo, romper lo que no es accesible y hacerlo 
accesible. Esas son importantes, pero son de fácil eliminación, si se quiere." 


- Funcionario/a 


"Empezamos con las escuelas donde hay estudiantes con discapacidad motora para 
eliminar las barreras físicas, luego el tema del mobiliario, también adaptaciones y ajustes 
razonables de algunos alumnos. Empezamos por lo más simple." 


- Funcionario/a 


"Y un gran tema es el tema transporte, donde la provincia de La Pampa hace una gran 
inversión contratando el transporte específico y necesario para el traslado de los 
estudiantes con discapacidad, sobre todo, vinculado a discapacidad motora" 


- Funcionario/a 


Existe un consenso generalizado entre los distintos actores acerca del avance registrado con respecto 


a las barreras físicas en los distintos centros escolares, tanto en La Pampa como en general en la nación. 


En el caso específico de La Pampa, resulta positivo el impacto de la provisión de transporte para los 


estudiantes con movilidad reducida obviando, en cierta medida, la contraposición recurrente entre 


planteles escolares accesibles en entornos no accesibles que se produce en muchos países. 


La estrategia utilizada para reducir la presencia de barreras físicas en las escuelas fue un abordaje 


incremental y en función de la demanda, es decir intervenir en aquellas estructuras donde 


efectivamente hubiera, o se proyectara en función de la matriculación, estudiantes con discapacidad 


y que las intervenciones, dependiendo del nivel de complejidad, podían ser realizadas en coordinación 


con el Ministerio de Obras Públicas o por la unidad de Administración Escolar del propio Ministerio e 


incluso directamente por las escuelas, cuando la solución se circunscribiera a un ajuste razonable. 


Queda claro, por la información suministrada, que el tema de accesibilidad física no es de ninguna 


manera un tema superado, aún subsisten limitaciones que son abordadas con la celeridad que la 


disponibilidad de recursos y los plazos administrativo permiten, sí es evidente la comprensión de la 


problemática en el sistema y la voluntad de subsanar. 


3.1.2. Barreras comunicacionales 


"...las barreras actitudinales y comunicacionales que ,coincidimos, son las más complejas, 
se instalan ahora en el sistema educativo, se está empezando a hablar de estas barreras 
a pensarlas, ver cómo se modifica, cómo se pueden eliminar, suprimir o superar." 


- Funcionario/a 


"Es cierto también que nos faltan perfiles en la provincia por ejemplo: todo lo que es 
vinculado al lenguaje de señas para la comunidad de sordos. Bueno, estamos en un 
proceso de construcción y de trabajo, pero tampoco tenemos tantos profesionales en la 
jurisdicción. Pero fundamentalmente se ha avanzado en producción y traducción de los 
materiales necesarios para favorecer la accesibilidad y derribar estas barreras 
comunicacionales. Inclusive estamos avanzando con otros organismos del Gobierno como 
es la Televisión Pública Pampeana, en todo lo que es vinculado al lenguaje de señas." 


- Funcionario/a 


"...yo a veces me saco el barbijo, hablo para que en ella me lea los labios, y le pregunto a 
XXX cómo se dice determinadas expresiones para hacérselo en lengua de signos, la barrera 
es mía, no de ella que no me puedo comunicar con ella." 


- Directivo/a escolar 







 
 
 


23 


 


"Tiene que ver, ahora, puntualmente por estas capacitaciones que te comentaba con 
barreras comunicacionales pero que no son solo comunicacionales, no es la accesibilidad 
entendida desde un lugar instrumental, no tiene que acceder al contenido en base a un 
programa, en base a una adaptación en Braille. Se trata de pensar en estrategias de 
enseñanza donde se interactúe con los compañeros, también y donde hay enclaves 
institucionales que permitan que eso siga aconteciendo más allá del docente y del alumno. 
En este trabajo, estamos justo ahora, una de las fuertes políticas." 


- Funcionario/a 


Las barreras comunicacionales son una problemática que está en estos momentos en el tapete y parte 


del debate en materia de políticas y estrategias educativas tanto a nivel nacional como jurisdiccional.  


En la actualidad el abordaje es fundamentalmente a través de los equipos de apoyo a la inclusión, que 


aportan el conocimiento y las competencias para mitigar las barreras dentro del aula y en el proceso 


de enseñanza y aprendizaje, particularmente para la población sorda, ciega y con condiciones 


intelectuales o cognitivas que inciden en la comunicación. 


La mayoría de las personas entrevistadas entiende que aún falta mucho que recorrer para que las 


barreras comunicacionales desaparezcan en la totalidad del entorno escolar, muchas se podrían 


resolver con mejoras en la accesibilidad de la comunicación y la tecnología, otras guardan estrecha 


relación con barreras actitudinales y paradigmas. 


En lo específico, respecto al abordaje dentro del sistema de las barreras comunicacionales con las 


personas sordas es un gran tema de discusión, no solo en la Argentina sino alrededor del mundo, 


subsisten distintos enfoques evidenciados también en el seminario de intercambio de experiencias 


internacionales realizado en el marco de este estudio. Esto, debido fundamentalmente al hecho de 


que no hay homogeneidad en los sistemas comunicacionales entre las propias personas sordas: la 


lengua de señas no necesariamente es universal, muchas personas se apoyan prevalentemente en la 


lectura labial, muchas otras aún no dominan la lecto-escritura, la variedad de escenarios posibles es 


muy amplia y las estrategias posibles y efectivas diversas. 


3.1.3. Barreras tecnológicas 


"La conexión es tan inestable que, al trabajar con lengua de señas, tenemos que trabajar 
los dos canales: auditivo e imagen Y como la conexión es mala, a veces la imagen se pixela 
y el alumno no puede acceder a la clase. La virtualidad ha sido una barrera para nosotros." 


- Docente 


"Y todo eso empieza a aparecer cuando se intenta sostener esas trayectorias, se empieza 
a ver como otra barrera, no sé si nueva, pero otras barreras respecto a estudiantes con 
discapacidad. Entonces cómo hacemos si hacemos un encuentro por Zoom y tenemos un 
estudiante sordo [...] quizá no tanto de estudiantes con discapacidad visual porque el uso 
de las tecnologías a ellos les facilita mucho más y ahí no encontraron barreras, y también 
se complicó con otros tipos de estudiantes donde necesitaban el vínculo cara a cara, el 
contacto con la docente" 


- Funcionario/a 


La mayoría de entrevistados coincide en que el acceso a dispositivos tecnológicos es bastante 


generalizado, tanto en los hogares como en los recintos escolares.  


El acceso de muchos estudiantes a dispositivos tecnológicos se dio mediante la implementación del 


programa "Conectar Igualdad" que priorizó el nivel secundario, la educación especial y los centros de 
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formación docente. Según reportan varias de las personas entrevistadas dicho programa sufrió 


distintas desviaciones y restricciones, particularmente durante la anterior gestión de gobierno, que 


limitaron su alcance. 


En los colegios estudiados, la presencia de tecnología para la educación tiene presencias disímiles, 


pero todas reportan tener una disponibilidad básica de recursos, configurándose una mayor 


prevalencia en el nivel secundario.  


Se recibieron varias respuestas que indican que la realidad en los centros escolares de las dos ciudades 


más importantes, Santa Rosa y General Pico, difiere de manera importante con la de zonas menos 


urbanas. 


El área donde mayores dificultades se evidencian es la conectividad, tanto de los recintos escolares 


como de los hogares, esto quedó evidenciado incluso durante el proceso de levantamiento de 


información en el cual se registraron múltiples incidencias de pérdida de comunicación con las 


personas entrevistadas.  


Según un relevamiento nacional realizado se reporta que entre un 65% y un 70% de los y las 


estudiantes con discapacidad disponen de algún tipo de dispositivo tecnológico en su hogar pero solo 


alrededor de un 35% tiene acceso a internet, es decir cerca de la mitad de la población con 


discapacidad dentro del sistema educativo dispone de al menos un dispositivo y conectividad, si bien 


estos son datos nacionales dan una idea de la brecha importante a cubrir en este sentido. 


“Unas estamos con video y otras con audio, Lo que veíamos es que, por un lado, la 
tecnología nos amplía las posibilidades de hacer propuestas diversas, diversificadas, más 
amplia, porque ya no necesitamos encontrarnos de forma real, sino que a través de la 
virtualidad podemos encontrarnos docentes de diferentes ámbitos. Eso es algo positivo 
que nos ha dejado la pandemia en el uso de la tecnología y también la diversificación de 
propuestas con el uso de celulares, con videos, etc.”. 


- Docente 


“A veces tenemos trabajo con los estudiantes, y nos pasa eso: priorizamos el audio, si 
conectamos el video se corta. La conectividad no está asegurada en los centros en los que 
trabajo. Y la tecnología resulta obsoleta, En pandemia... Eso, quería hacer referencia a que 
la conectividad en las instituciones no es la adecuada, por lo menos en las que acompaña, 
Es una lástima, porque las docentes preparan actividades con mucha parte interactiva, y 
hay que suspenderlas para otro día, Es lo que percibo.” 


- Docente 


Hubo entrevistadas/os que plantearon que la dificultad en el acceso a la conectividad dificultó la 


implementación de las planificaciones de aquellas/os docentes que se paran del modelo de educación 


inclusiva, con una mirada hacia toda el aula y las particularidades de cada estudiante. Es así que hay 


consenso en que la utilización de la tecnología en el aula es una herramienta fundamental para incluir 


a todas/os las/os estudiantes en las propuestas educativas, que a su vez colaboran en derribar otras 


barreras, como ser las comunicacionales, pero para esto hay que no solo contar con el acceso a 


dispositivos sino también con una conectividad adecuada. 


3.1.4. Barreras actitudinales 


"Dentro de todo este proceso de transformación, que al final de cuentas siempre es 
derribar barreras, todo este proceso es una lucha constante contra las barreras, y la 
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barrera más compleja es la barrera actitudinal y [...] tiene un componente ideológico muy 
fuerte." 


- Representante gremial 


"Todos queremos la inclusión, pero cuando uno entiende que la inclusión es conflicto, 
obliga a las partes a salir del estado de confort, como puede ser un escenario atravesado 
por un universo complejo." 


- Funcionario/a 


"[...]creo que también la diversidad de estudiantes con discapacidad que está en el sistema 
educativo aquí en Argentina, y hablo de todos los niveles educativos empezó a interpelar 
dentro de las aulas [...] y la diversidad de estudiantes con discapacidad empieza a 
interpelar a la diversidad académica" 


- Funcionario/a 


"Me gustaría que sea diferente cómo nos ven los chicos de acá de nuestro colegio o en la 
forma en la que se refieren a nosotros, o a veces los profesores [...]" 


- Estudiante secundaria 


"Aparte, antes, nosotros sufríamos más bullying de lo que estamos sufriendo ahora, 
Ahora, no se nota tanto, porque nos hacemos respetar y decimos: ¡no, basta!" 


- Estudiante secundaria 


"[...] si yo tengo una docente que dice "a mí no me formaron para dar clases a un 
estudiante con discapacidad", ahí tenemos un gran problema porque lo que falta es la 
predisposición [...]" 


- Funcionario/a 


"yo pienso que por más que el sistema educativo intente romper las barreras dando cursos, 
explicando, no sé haciendo mil cosas, en mi caso en particular me he encontrado con gente 
que no tiene ganas, directamente" 


- Representante sociedad civil 


El consenso generalizado es que se ha avanzado respecto a la barrera más difícil de derribar: la barrera 


actitudinal, también todas las personas entrevistadas evidencian que aún falta mucho recorrido para 


poder eliminarlas de manera sustancial. 


Según se pudo observar en las respuestas, se ha registrado un mayor avance en este sentido en el nivel 


primario, al haber una mayor interacción y compenetración entre los estudiantes con discapacidad 


con el o la docente de nivel. En el nivel secundario, al haber diferentes docentes en función de las 


materias, el trabajo resulta mucho más complejo. 


Uno de los elementos que reiteradas veces aparece en las respuestas es la importancia de la formación 


docente para contribuir a cambiar los paradigmas que conllevan a las barreras actitudinales. 


Formación que debe estar dirigida a los y las docentes en ejercicio, así como un cambio a propiciar en 


la formación de base y que permita el ingreso al sistema de nuevas y nuevos docentes con las 


competencias y los conocimientos necesarios para abordar la educación desde un enfoque inclusivo y 


de derechos. 


Una idea que surge con cierta fuerza, aunque no expresada explícitamente por todas las personas 


entrevistadas, es que el propio cambio normativo y el quiebre que produjo la decisión de transformar 


las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión fue, en gran medida, el catalizador del 


propio proceso de cambio. El cuestionamiento y la conflictualidad resultan ser los motores del cambio 


de paradigma, el tránsito de ese conflicto generado pone en evidencia las barreras actitudinales a la 
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vez que contribuyen a su propia desaparición en un proceso paulatino de transformación de los 


preconceptos y prejuicios existentes. 


3.2. Garantía del derecho a la educación de estudiantes con discapacidad 


  
Figura 3 Nube cien palabras recurrentes acerca de garantía del derecho a la educación Figura 4 Distribución polaridad respuestas 


sobre garantía del derecho a la educación 


3.2.1. Concepción y paradigmas 


"Yo quiero decirte que pienso que vamos por buen camino en La Pampa, que realmente 
me alegra un montón que ya no haya una sede con niños con capacidades diferentes todos 
mezcladitos como si no fuesen parte de este mundo" 


- Representante sociedad civil 


"En líneas generales pienso que se va por un buen camino, el cambio ya se nota. Ya en sí, 
desde entrada quiero decir el nombre del colegio que ahora es la escuela de apoyo a la 
inclusión, me parece que cambiando el nombre dice mucho" 


- Representante sociedad civil 


"Bueno, obviamente, en consonancia con las directivas y con todo este cambio que de a 
poco, se va llevando, seguramente haya trabas, haya momentos en los que es difícil,  hay 
gente a la que es más fácil hacerle entender el cambio, personas a las que seguramente 
va a ser más difícil, gente a la que nunca se le va a poder hacer el cambio" 


- Representante sociedad civil 


"...en la provincia ya se está dejando de pensar en esto de educación especial, se habla de 
educación inclusiva, se habla en esos términos y no sólo asociándolo a personas con 
discapacidad, lo pensamos en términos más generales, en términos de aquellos alumnos 
que puede tener diferencia étnica, cultural, económica, socioeconómica, no ha significado 
un cambio importante porque venimos trabajando así hace ya un tiempo." 


- Docente 


"Primero, sentía como que no estaba preparada para el cambio porque la Universidad, la 
facultad no nos preparó en ese sentido, creo que me faltaban ciertas herramientas para 
poder encararlo, pero nada, me puse a investigar y a trabajar sola por mi parte para poder 
estar a la altura, todavía sigo aprendiendo" 
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- Docente 


"la transición costó al principio, no sé si a mis compañeros les pudo haber pasado, te puede 
dar miedo hasta enojo con la situación porque no sé, yo estudié y más o menos todos 
aprenden así y más o menos estos son los ciclos y etapas y la evolución, y te encontrás que 
en la realidad nada es así" 


- Docente 


"Has pasado de un paradigma en que trabajabas con estudiantes fuera del aula o en 
escuelas especiales, y de golpe están todos incluidos, ves que faltan recursos, que los 
docentes no están tan preparados, que la mirada recaerá en mí como DAI... Y para 
rescatar las resistencias que tenían los docentes... Nos pasaba a nosotros, de llevar el 
alumno a la escuela de nivel y no saber qué le pasaría" 


- Docente de apoyo 


En general se evidencia una visión compartida acerca de lo que implica la Educación Inclusiva y las 


bondades del modelo que se está implementando, a pesar de las dificultades y obstáculos que puede 


presentar. Las personas entrevistadas demuestran tener claridad acerca de la racionalidad detrás del 


cambio impulsado y la conciencia de que es un proceso largo y no exento de dificultades y conflictos.  


Ya en el acápite de barreras actitudinales se abordaron partes de los elementos que guardan estrecha 


relación con ese tránsito desde un modelo centrado en la educación especial hacia un modelo de 


educación inclusiva. Es una constante en la mayoría de respuestas el miedo e incertidumbre que el 


cambio provocó en todos los actores de la comunidad educativa, particularmente docentes, equipos 


directivos y las familias, en ese sentido es destacable la labor de mitigación realizada por las 


autoridades a partir del continuo diálogo y debate entre los distintos actores, la participación que la 


mayoría de personas entrevistadas reporta tuvo, y tiene, a lo largo de todo este proceso da cuenta de 


una voluntad expresa de aunar esfuerzos y direccionalidad desde todas las vertientes. 


"También nos fue muy positivo el estar acompañándonos entre nosotras las docentes de 
grado con la docente de apoyo la inclusión, con la directora, siempre pudimos hablar las 
necesidades que teníamos, limitaciones, miedos, porque en realidad teníamos miedo de 
no poder ofrecer a los estudiantes los que necesitaban, y no poder ofrecerles porque no 
tiene conocimiento de lo que les pasa porque no lo pueden comunicar, tanto chicos de 
espectro autista y otras dificultades Y lo que ha funcionado, ver qué le resulta a la otra, 
qué le sirvió realizar qué estrategia, pero en eso fue, es una fortaleza de nuestra 
institución" 


- Docente 


"la maestra quería que la maestra de apoyo a la inclusión, que ves en su momento era la 
maestra de escuela especial o de la escuela de sordos o ciegos, llegaba, trabajaba al chico 
o chica fuera del aula y volvía con las cosas resueltas o las adaptaciones para que siguiera 
con la maestra, esto fue un tema que fue muy fuerte en las escuelas, empezar a cambiar 
esa mirada" 


- Representante del gremio 


"¿Qué es la escuela común? Es la escuela inclusiva, estamos todos, con nuestras 
diferencias y las diversidades que tenemos dentro del sistema y en cada aula. La 
transformación de las escuelas y servicios de educación especial a escuelas y servicios 
educativos de apoyo a la inclusión, ese fue un pasaje, ese fue el pasaje principal" 


- Representante del gremio 


"Y también creo que en secundario los profesores han podido ir entendiendo la lógica de 
que el estudiante no es de la escuela de apoyo a la inclusión, sino que está en el colegio, 
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es su estudiante y hay que pensar una propuesta en conjunto, no es un cambio sencillo, 
pero se está avanzando" 


- Docente de apoyo 


Uno de los principales elementos de cambio, que ocasionaron inicialmente un quiebre, fue la toma de 


conciencia del rol de las recién transformadas escuelas especiales y sus docentes en escuelas y 


docentes de apoyo a la inclusión: los estudiantes eran matrícula de la escuela regular, no de la escuela 


especial. Esto implicó un cambio importante en la mirada de la pertenencia en primer lugar y por 


consiguiente del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes con discapacidad: los y las docentes 


regulares pasaban a ser responsables conjuntamente con los equipos de apoyo a la inclusión del 


tránsito educativo de esta población con discapacidad presente en la escuela.  


Esta corresponsabilidad implica un cambio profundo de paradigma y de roles de ambas tipologías 


docentes, cambio no exento de conflictos y dificultades, particularmente en el nivel secundario, como 


ya se indicó previamente. En palabras de algunos entrevistados: frente al aula ahora se paran dos 


docentes que deben hacer que la inclusión en ese espacio sea una realidad, cada uno desde su 


especialidad y su función. La creación de las “Escuelas I” en este cambio de paradigma ha tenido un rol 


fundamental, generándose preguntas dentro de las y los entrevistados sobre la permanencia de las/os 


DAI en las instituciones, así como de los perfiles docentes  


Incluso para el propio colectivo de maestros y maestras integradoras (denominación anterior del cargo 


de docente de apoyo a la inclusión) representó un cambio importante de paradigma y de 


responsabilidad, ya su rol no es el de adaptar materiales y apoyar exclusivamente a el o la estudiante 


con discapacidad, sino de apoyar a toda el aula en este proceso: al docente regular en la adaptación 


de los materiales, a los demás estudiantes en la inclusión y relación con los y las estudiantes con 


discapacidad. 


Es justamente esta necesaria dualidad la que, según las respuestas, hace que en el estado actual el 


cambio haya sido más arraigado en el nivel primario que en el secundario, los docentes de secundaria, 


por la propia naturaleza del nivel, tienden a trabajar en distintas escuelas en distintos horarios, resulta 


complejo asumir esta corresponsabilidad en un aula donde el tiempo que se transcurre es de unas 


cuantas horas a la semana, una parte importante lo logra y se interesa por este nuevo rol, pero no deja 


de existir otra parte de docentes que no asume este cambio haciendo más complejo el trabajo de los 


y las docentes de apoyo a la inclusión. 


3.2.2. Organización y recursos 


"Hemos ido cambiando el paradigma, hoy puedo decir que estamos transitando un camino 
más inclusivo, no significa que sea digamos lo ideal porque nos falta mucho todavía, pero 
sí tenemos una experiencia de cambio. La escuela especial antes era como que los 
estudiantes iban a dos escuelas." 


- Directiva/o escolar 


"La docente de apoyo la inclusión es pareja pedagógica, entonces a veces está la docente 
de grado y a veces la docente de grado le da el lugar a la docente de apoyo a la inclusión, 
todos los chicos consultan a cualquiera de las dos, trabajamos como pareja pedagógica 
en este caso, No está identificada la docente de tal alumno, sino que es la seño que 
acompaña al grado" 


- Docente 
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"Hay personas, sea mujer o hombre, que trabajan con todo el grupo como pareja 
pedagógica, se predispone no sólo a una persona en particular sino a todos los 
estudiantes, pero hay otras personas que viene y se sienta con el estudiante, como que el 
perfil está abocado al estudiante, no al resto del grupo, hay unos que sí que hacen el 
acompañamiento de pareja pedagógica, y otros que no, lo que hacen es ayudarte a vos a 
la diversificación de la secuencia" 


- Docente 


"En la escuela tenemos la ventaja que está el equipo multinivel, y hace el apoyo que 
nosotros en las propuestas, medio que flaqueamos en alguna cuestión, que si bien 
sabemos nuestros saberes o contenidos, a veces es difícil el cómo lo transmitimos y cómo 
permitir que otro se apropie de los saberes"  


- Docente 


"Creo que para una materia como lengua, es fundamental el apoyo de las docentes de 
apoyo en la inclusión, porque tenemos chicos que digamos, en diferentes procesos de 
alfabetización y sin su apoyo sería muy difícil poder diversificar las propuestas y poder 
implementarlas también" 


- Docente 


"Creo que todos coinciden en el agotamiento físico y mental, Coincidimos en que el 
agotamiento físico y mental está presente, pero mezclando eso con lo que decía [...] de las 
capacitaciones, el cambio de paradigma a los colegios y escuelas les ha llegado como un 
trabajito de hormiga que ha recaído en las DAI" 
"Creo que sí hacen falta más puestos de trabajo para brindar una mejor educación de 
calidad, sobre todo en aquellos centros urbanos donde la matrícula es mucho más 
numerosa y a veces se necesita de ciertos puestos de trabajo que puedan dar mejores 
respuestas y más rápidas a determinadas cuestiones que tienen que ver con la inclusión" 


Como ya se mencionó el pilar del proceso de transición hacia una educación inclusiva fue la 


transformación de la escuela especial en escuelas de apoyo a la inclusión, manteniendo sus 


especialidades, de manera que los conocimientos y competencias adquiridos en la educación dirigida 


a determinadas condiciones de discapacidad se mantuviera y se continuara potenciando. 


El proceso supuso un amplio trabajo de modificación normativa en todos los ámbitos, partiendo 


justamente del rol de las escuelas de apoyo a la inclusión dentro del sistema y el rol de los docentes 


de apoyo a la inclusión, cargo creado en sustitución del existente de "maestra/o integradora". Este 


proceso implicó la modificación del estatuto docente y se desarrolló de manera articulada entre el 


gobierno jurisdiccional y el sindicato. Cabe destacar el importante nivel de alineación detectado entre 


estas dos instancias sociales, se percibe una unidad de acción y criterios, aunque persistan algunas 


diferencias específicas, el discurso, en términos del rumbo de la educación inclusiva, está muy en 


sintonía. 


Adicionalmente se crearon otros cargos especializados para el apoyo a la inclusión, como el de 


referente tecnológico, con la tarea específica de dar soporte a los equipos tecnológicos entregados a 


través del programa "Conectar Igualdad". 


El otro elemento clave fue el de titulación de los y las estudiantes con discapacidad, esto se logró 


mediante la implementación del Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI), instrumento 


establecido por la normativa federal de educación inclusiva 311/16. Mediante el PPI se establece la 


hoja de ruta de los saberes, las estrategias y las adaptaciones necesarias para el tránsito escolar de los 


estudiantes con discapacidad. 
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Otro de los aspectos en el que las personas entrevistadas coincidieron es que la inclusión no se puede 


operativizar exclusivamente desde la educación, que debe ser una acción coordinada con otras 


instancias implicadas en las políticas públicas, en este sentido destaca el trabajo conjuntamente con 


el Ministerio de Desarrollo Social, las obras sociales, otras instancias del gobierno de la jurisdicción y 


entidades privadas, con las cuales se coordinan servicios coadyuvantes que aseguran el derecho a la 


educación consignado en la legislación vigente. Esto incluye el servicio de transporte para estudiantes 


con discapacidad provisto por la provincia tanto desde el propio Ministerio de Educación como de 


otras de las instancias involucradas. 


Un tema importante y en cierta medida espinoso es el del servicio de asistencia personal que es 


prestado por los "asistentes idóneos" o los "asistentes terapéuticos", dos categorías laborales 


distintas, donde los primeros son gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y tienen un nivel 


de especialización limitado, mientras que los segundos son acreditados por el Ministerio de Salud con 


unos requisitos de competencias específicos y que prestan sus servicios a través de las obras sociales. 


Estos dos tipos de servicio pueden ser provistos a estudiantes con discapacidad en el ámbito escolar y 


representan un apoyo importante para la autonomía de las personas beneficiarias, sin embargo, hay 


una tensión existente de índole laboral, debido a la precarización de los asistentes idóneos y a 


retribuciones muy dispares de parte de las obras sociales a los asistentes terapéuticos. 


Otro tema que ha salido con cierta recurrencia es el de disponibilidad de puestos de trabajo para los 


docentes de apoyo a la inclusión, según respuestas de algunos entrevistados hay una sobrecarga de 


trabajo en los centros urbanos, aunque al momento de las entrevista había cierta holgura coyuntural 


por la presencia en el sistema de una cantidad importante de suplentes que ingresaron en lugar de 


aquellos y aquellas titulares que durante la pandemia estaban en alto riesgo de enfermedad, al 


retomar la presencialidad se contaba con todos esos recursos humanos y los suplentes se mantuvieron 


hasta el cierre del año escolar, pero al momento de iniciar el nuevo año escolar se vislumbra que la 


carga podría tornarse muy alta para el conjunto de docentes titulares nada más. 


3.3. Enfoque de derechos y participación de las personas con discapacidad 


  
Figura 5  Nube cien palabras recurrentes sobre enfoque de derechos y participación Figura 6 Distribución polaridad de las 


respuestas sobre enfoque de derechos y 
participación 
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“Creo que una de las primeras cosas que este Ministerio entendió es que esto era con las 
familias y que se necesitaba un involucramiento completo de las familias, una escuela de 
esas familias, una construcción con ellos. Y eso también forma parte de una decisión 
política.” 


- Funcionario/a 


“El gran reto es la intencionalidad de escucha a las familias, y que la voz sienta que habrá 
una decisión. Si voy a tomar una decisión, debe haber una familia dentro.” 


- Funcionario/a 


“La participación de la familia es desde la propuesta pedagógica con las sugerencias que 
quieran hacer ellos, cuando se presenta el PPI, se entrega a la familia, los papás aportan. 
Tienen una participación directa.” 


- Funcionario/a 


“Pero yo noto poca participación, en ese sentido, de las personas con discapacidad en 
particular. En cuanto a asociaciones. Digo...” 


- Funcionario/a 


“[…] las asociaciones tienen muchos años de trayectoria y están integradas por padres, 
familiares, por gente...con una cuestión de participación en ONG, pero no tanto por 
personas con discapacidad. En particular. Eso es cierto.” 


- Funcionario/a 


“No sé... Yo te podría decir que desconozco el grado de participación del alumnado con 
discapacidad en las propias políticas, insisto: muchas veces es más de asociaciones de 
familiares hasta las propias maestras o docentes de apoyo a la inclusión que siempre se 
peleó por eso, pero no sé si tanto de una participación, que sí la hubo, pero no sé si en la 
mayoría o en el grado que a mí me hubiera gustado de personas con discapacidad o 
alumnos.” 


- Funcionario/a 


“Creo que las asociaciones civiles tienen una enorme responsabilidad en todos los avances 
que hubo, y de hecho uno de los ejes de gestión de la agencia es el trabajo articulado con 
las organizaciones civiles.” 


- Funcionario/a 


En el ámbito de la participación de las personas con discapacidad y sus familias se ha dado una amplia 


participación a las familias de estudiantes con discapacidad, como un elemento central de la política, 


contando incluso con un programa específico en este sentido (Programa “Nada para nosotros sin 


nosotros”). Se releva que en la provincia no existen organizaciones civiles de personas con 


discapacidad, situación que no es prerrogativa de La Pampa, sino que es común a las provincias 


pequeñas de la Argentina, las organizaciones de personas con discapacidad que hacen incidencia 


política y participan activamente están presente mayormente en las grandes ciudades. 


Sí es digno de destacar el nivel de involucramiento de las familias en todo el proceso de transición 


vivido en la jurisdicción para llegar al estado actual de la educación inclusiva, todas las personas 


entrevistadas coinciden que existen espacios de diálogo institucionalizados y que las familias son parte 


integral del proceso educativo de sus hijos. 


La única deuda, aparentemente, en este sentido es la participación de los y las estudiantes con 


discapacidad en su propio proceso educativo, particularmente en el nivel secundario, no se recibieron 


respuestas concluyentes a esta interrogante, aunque, cabe destacar, que eso es algo de lo que la 
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mayoría de los sistemas educativos de la región adolecen, no deja de existir una cierta visión 


paternalista de la educación. 


3.4. Impacto de la pandemia 


  


Figura 7  Nube cien palabras recurrentes sobre impacto de la pandemia Figura 8  Distribución polaridad de 
las respuestas sobre impacto de la 
pandemia 


3.4.1. General 


“La pandemia, yo creo que, primero, nos pegó un sacudón, porque realmente yo creo que 
el sistema educativo de nuestro país, de la provincia, ningún sistema educativo estaba 
preparado para enfrentar la situación que tuvimos que enfrentar.” 


- Directiva/o escolar 


“Yo creo que, si algo trajo la pandemia en esto, es eliminar un poco las barreras, sobre 
todo las tecnológicas. Porque de un día para el otro, todos tuvimos una barrera, 
estábamos en la casa y teníamos que seguir con nuestras vidas. Este formato, Zoom, para 
las personas con discapacidad fue absolutamente beneficioso, porque muchas barreras 
que teníamos de comunicación, de trascripción automática o a veces manual, como 
hablábamos al principio se solucionaron mucho más fácil.” 


- Funcionario/a 


“El reto principal es el barbijo, para una persona que no oye, o que necesita la lectura 
labial para apoyarse y poder comprender el barbijo es todo un tema.” 


- Representante de la sociedad civil 


“Creo que fue una de las épocas de mayor producción de conocimiento respecto a qué 
acontece en el sistema educativo, de poder tener datos muchísimo más actualizados de 
qué es lo que acontece en el cotidiano escolar nosotros tenemos un relevamiento que se 
toma una vez por año, la pandemia forzó un sistema de legajo por alumno donde uno 
puede saber qué trayectoria está haciendo el estudiante.” 


- Funcionario/a 


Como sucedió para el resto del planeta la pandemia de COVID-19 fue un periodo complejo y difícil para 


el sistema educativo en general y en particular para la continuidad educativa de las chicas y chicos con 
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discapacidad. Como siempre sucede en el caso de eventos traumáticos de amplio alcance junto con 


las dificultades surgen las oportunidades y el compromiso y resiliencia de las personas logra resultados 


inesperados dado el contexto. 


Por un lado, la pandemia dejó en evidencia todas las debilidades sistémicas de los países, y el sistema 


educativo no escapó a ello, por el otro aceleró un conjunto de cambios en el enfoque y abordaje del 


proceso de enseñanza y aprendizaje que, en cierta medida, se venían vislumbrando y discutiendo pero 


que no acababan de cristalizar. 


El primero, y quizás más importante, de estos cambios fue la adopción obligatoria y acelerada de la 


tecnología para poder garantizar la continuidad educativa, en pocos meses la virtualidad fue asumida 


e incorporada al quehacer educativo por todos los actores: administradores, docentes, estudiantes y 


familias. 


El otro elemento importantísimo, destacado por todas las personas entrevistadas, fue el acercamiento 


de las escuelas a los hogares, es establecieron nuevos canales de comunicación y se forjaron vínculos 


entre docentes y familias que en el estado de “normalidad pre-pandémica” no habrían sido posibles. 


3.4.2. En lo educativo 


“En pandemia justo llegó un alumno a la escuela dentro del espectro autista, y me pasó 
algo con él que, mira, no sabía cómo hacer para que él pueda participar de Zoom, a él le 
gusta mucha los globos azules, entonces empezaba el Zoom colgando los globos azules en 
la pizarra que había improvisado en mi casa Para que él los vea porque eran para él, ¿no?, 
entonces él esperaba, sabía que iba a ver sus globos ahí colgados, y yo le prometía que en 
algún momento se los iba a dar” 


- Docente 


“la escuela también acercó cuadernillos con maestros comunitarios, actividades impresas, 
en mi caso particular, todos los días íbamos mandando actividad, y tratábamos de hacer 
el mensajito particular para ver si tenía alguna dificultad, si necesitaba ayuda, Pero más 
que nada, fue el cómo dar clases todo el día completo, más que nada eso, sí, y nos fuimos 
acomodando a las diferentes circunstancias, que como decía mi compañera, en algunos 
casos contaban con un solo teléfono o una sola compu para varios integrantes de la 
familia.” 


- Docente 


“En líneas generales, no nos fue bien, porque él no tuvo contacto con sus amigos, no realizó 
absolutamente nada del colegio, porque esas tres veces por semana, una hora, te 
imaginás que eran 15 minutos hasta que se adaptaba a la casa de la maestra, luego hacer 
algo sensorial, fue muy difícil el año pasado con él. Fue un retroceso bastante importante 
en la parte pedagógica.” 


- Representante de la sociedad civil 


“El año pasado fue muy complejo, en el momento que había aislamiento que no se podía 
continuar, nuestros estudiantes con necesidades educativas no pudieron tener digamos, 
el acompañamiento que necesitaban fue muy estresante para toda medida docente[…]” 


- Directiva/o escolar 


“Elaboramos propuestas familiares. Se trabajó junto con la escuela de apoyo a la inclusión, 
con la docente de grado, con el equipo CAE y otros equipos de acompañamiento que 
siempre se fueron sumando y bueno, de esa manera también poder llegar, alcanzándole 
los materiales que necesitaban en plena pandemia, siempre buscando la escuela de 
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optimizar los recursos para que no queden alumnos y alumnas desvinculadas 
pedagógicamente.” 


- Directiva/o escolar 


“[…]para mí fue una fortaleza poder trasladar las herramientas de la virtualidad al aula, 
esto enriqueció el trabajo del docente y las oportunidades de aprendizaje.” 


- Docente de apoyo 


Como ya fue mencionado, en algo que coinciden todas las personas entrevistadas es que la 
virtualidad trajo consigo nuevas formas de enseñar, el uso de la tecnología obligó a la utilización 
de recursos pedagógicos no tradicionales y por lo tanto diversificó las propuestas de enseñanza. 


En el caso específico de los y las estudiantes con discapacidad la virtualidad contribuyó a eliminar 
algunas barreras y a crear nuevas, sobre todo de índole comunicacional con estudiantes sordos 
y con deficiencias intelectuales o cognitivas. 


Otro de los aspectos en el que coincide la mayoría es que, a pesar de los esfuerzos y el 
maravilloso trabajo realizado para asegurar la continuidad educativa, durante el período de 
aislamiento los cambios en las rutinas diarias de los hogares desdibujaron las rutinas y disciplinas 
escolares en los y las estudiantes con discapacidad, dificultando el regreso a la presencialidad. 


3.4.3. En lo psicológico 


“en el tiempo de Pandemia, lo que sí como paradójico, pude entablar un vínculo más 
cercano con los chicos” 


- Docente 


“Los estudiantes con discapacidad estaban atravesados por la pandemia de la COVID, pero 
también la soledad, la no vinculación, el no conflicto con [la escuela] es otro tipo de 
aislamiento” 


- Funcionario/a 


“Nosotros en nuestro caso, el volver al colegio fue terrible. Pienso que la predisposición 
también de los docentes era otra, se notaba, no sé si el tema de la pandemia y estar en la 
casa, trabajar por Zoom les generaba más estrés a los docentes. Este año fue como, en mi 
experiencia particular, encontrarme con gente muy desganada”  


- Representante de la sociedad civil 


“Cuando volvimos a la presencialidad plena creo que ahí sí hubo un error de no 
preguntarnos cómo nos encontrábamos, ¿cómo estábamos? ¿cómo nos dejó esta 
pandemia a los trabajadores y trabajadoras de la educación y los estudiantes, quién no ha 
perdido un ser querido? […]  Emocionalmente la pandemia nos afectó.” 


- Representante del gremio 


Este estudio no es suficiente para estudiar en profundidad los impactos en términos sicológicos 
que la pandemia tuvo, pero si hay coincidencia en la mayoría de las personas entrevistadas de 
que las secuelas del aislamiento, el miedo y la incertidumbre persisten en todos los actores del 
sistema. 


Uno de los aspectos positivos rescatado por la mayoría de los y las entrevistadas son los nuevos 
y fortalecidos vínculos que la pandemia hizo que se crearan dentro de la comunidad educativa, 
esto puede considerarse como la mayor ganancia de esta vivencia compartida. 
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En el cuerpo docente y los equipos de apoyo han hecho patente su agotamiento producto del 
enorme esfuerzo realizado durante la pandemia, es evidente también un sentimiento de orgullo 
y satisfacción por la misma razón, se podría decir que esas son las dos caras de la misma moneda. 


Desde la perspectiva de los propios estudiantes y las familias también se perciben sentimientos 
encontrados, por un lado la alegría de volver al colegio, a la vida en común, por el otro el esfuerzo 
que implica la readaptación para algunas chicas y chicos con discapacidad, que deben asumir un 
nuevo cambio de escenario. 


Uno de los elementos a destacar es la creación de un programa de apoyo psicológico para 
estudiantes con vulnerabilidad psicosocial, gestionado conjuntamente entre el Ministerio de 
Educación y la dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, 


3.4.4. Retorno a la presencialidad 


“Cuando uno dice: presencialidad plena a mí me da cosa pensarlo y digo, esperemos que 
todo esto nos haya enseñado algo. Sabiendo que el sistema educativo fue pensado, en su 
totalidad para otro contexto, y que yo creo que hoy por hoy estamos pensando en la 
escuela de otra manera.” 


- Directiva/o escolar 


“¿Si vamos a volver mejores y si la mirada del otro tiene que ver con cuidarnos, por qué 
ante el nuevo panorama de presencialidad plena volvimos al panorama reforzado de la 
normalidad?” 


- Funcionaria/o 


“Me parece que los desafíos están, que lo que sirvió para la pandemia y son herramientas 
de inclusión hay que sostenerlas Hay que seguirlas. No podemos volver a la escuela 
prepandemia.” 


- Funcionaria/o 


“…yo prefería la burbuja!” 
- Estudiante de secundaria sin discapacidad 


Acerca del retorno a la presencialidad plena la respuesta constante de las personas 
entrevistadas fue el deseo de que la experiencia y aprendizaje vividos durante la etapa de 
aislamiento se capitalizaran y fueran incorporados a la práctica docente, que ese proceso algo 
caótico y acelerado de adopción de tecnologías, desarrollo y diversificación de propuestas no se 
convirtiera en algo anecdótico, sino que diera pie a un proceso de transformación del sistema 
educativo y la práctica docente. 


Sin embargo, durante el proceso de devolución y validación en terreno de los hallazgos del 
estudio, se identificó una tensión entre el anhelo y un retorno a la escuela que normativa y 
operativamente propende hacia la reinstalación de una realidad pre-pandémica, se percibe 
como un intento de rescatar una zona de confort en un escenario muy distinto y que arrastra 
muchas de las marcas y cicatrices que dejó la vivencia del aislamiento y la convivencia con la 
enfermedad. 


Las secuelas psicosociales que se perciben y el cambio de escenario que representa el retorno a 
las aulas ha resultado mucho más complejo y difícil de lo que se esperaba para toda la 
comunidad educativa, para las y los estudiantes con discapacidad se identifica una disparidad 
de reacciones, algunas de ellas relacionadas con las propias condiciones subyacentes (p.ej. la 
resistencia al reajuste de rutinas para las personas con trastornos del espectro autista). 
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Algunas de las personas entrevistadas durante la visita a terreno consideran que se debió 
invertir más tiempo y esfuerzos en la preparación y planificación del retorno a la presencialidad, 
tomando en cuenta que muchas de las dificultades encontradas se intuían y pudieran haberse 
estudiado y abordado de manera diferente. 


3.5. TIC, educación y discapacidad 


 


  


Figura 9  Nube cien palabras recurrentes sobre TIC, educación y discapacidad Figura 8  Distribución polaridad de las 
respuestas sobre TIC, educación y 
discapacidad 


 


“En mi caso, tengo una estudiante de sexto año, no tenía ella medios de comunicación o 
sea, no tiene celular en su casa, en el cole le prestaron una compu, pero no tenía acceso, 
el vínculo fue con la docente de apoyo a la inclusión.” 


- Docente 


“…a mí particularmente me pasó con mis alumnos del espectro autista, mientras 
estuvimos en la virtualidad sostener comunicación con ellos fue complejo, una vez dentro 
del aula que retomamos la presencialidad de alguna manera lo pudimos resolver, 
considerando todo esto, pero creo que la mayor barrera fue el trabajo desde la virtualidad” 


- Docente 


Cómo se ha mencionado en otros apartados del estudio: la tecnología de la información y 
comunicación para la educación en general y para la educación de estudiantes con discapacidad 
plantea retos y oportunidades. 


La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que el uso intensivo de tecnología en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje es una de las mayores ganancias que deja la pandemia, una 
transformación que se dio de forma acelerada que a su vez abrió la puerta a nuevas formas de 
enseñar. Sin embargo, como ya se mencionó en el apartado de barreras, las mayores amenazas 
para el crecimiento y sostenibilidad de estas iniciativas son de carácter estructural, y tiene que 
ver específicamente con la tenencia y uso de dispositivos tecnológicos y la conectividad. 
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Estas debilidades estructurales permean a toda la comunidad educativa, tanto los centros 
escolares como los hogares tienen dificultades en este sentido, por lo tanto, el desafío para el 
sistema educativo es multifacético y, en gran medida, escapa a su ámbito de intervención. 


Una de las debilidades evidenciadas por algunas de las personas entrevistadas tiene que ver con 
el soporte técnico y la obsolescencia de la tecnología, la disponibilidad de personal capacitado 
para dar soporte y reparar los dispositivos entregados por el programa Conectar Igualdad parece 
ser insuficiente, ocasionando dilaciones y complicaciones en la continuidad de operaciones de 
los equipos. 


En el ya mencionado taller de intercambio de experiencias internacionales se expuso la 
factibilidad de utilizar tecnologías como la impresión 3D, inteligencia artificial y la robótica para 
reducir barreras físicas como comunicacionales, en este sentido es importante la cooperación 
internacional y la vinculación con iniciativas similares a nivel mundial que permitan ampliar el 
conocimiento sobre su aplicación a la vez que contribuye a reducir costos y tiempos de 
desarrollo. 


3.6. Aspectos de género 


“Al principio, cuando comenzamos esta charla, hablamos de la pandemia, afectados por 
el encierro, la desvinculación, el vínculo es un gran tema en este momento a recuperar,  
socialmente hablando,  han saltado algunas cuestiones que tienen que ver con el abuso, 
con la violencia, […] creo que es un gran tema […], es fundamental, fundamental.” 


- Representante del gremio 


“[…] durante este tiempo realmente la violencia de género en las compañeras 
trabajadoras docentes […] ha sido y es muy grave, preocupante y eso también tiene que 
ver con esta situación que en realidad desnuda también una problemática que tiene que 
ver con la violencia, todo tipo de violencia hacia las mujeres” 


- Representante del gremio 


En las respuestas recibidas no se identifican temas de género específicamente ligados a la 
educación inclusiva, más allá de una neta prevalencia femenina entre las personas 
entrevistadas, más una observación, realizada por una sola persona, que percibe que hay más 
chicos con discapacidad que chicas. 


Lo que sí destacan algunas de las personas entrevistadas es la violencia y el abuso como 
elementos que se han agudizado o que han surgido a raíz de la pandemia, el señalamiento no es 
referido específicamente a los y las chicas con discapacidad, sino más bien a colaboradoras y 
docentes. 


El estudio, por su propio diseño, no pudo ahondar mucho más en los aspectos de género, sí se 
evidencia la invisibilización del tema en la mayoría de las personas entrevistadas 
circunscribiendo las observaciones a temas de violencia más no a los roles y responsabilidades. 


3.7. Retos a futuro 


La mayoría de las personas entrevistadas visualizan como retos la consolidación de los logros 
alcanzados hasta el momento y la profundización del cambio en aquellos aspectos en el que se 
evidencian debilidades. A continuación, una lista sintética de estos planteamientos: 


● Continuar el trabajo de toma de conciencia en todas las personas del sistema y la 
sociedad de cara a la eliminación de barreras actitudinales e ideológicas 
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● Intervenir sobre las barreras comunicacionales presentes en los centros educativos y las 
nuevas surgidas a raíz de la adopción de TIC para la educación. 


● Establecer una clara política en materia de educación para la comunidad sorda y unificar 
los criterios en esta dirección. 


● Potenciar la formación docente, tanto de base como continua, que asegure una 
adopción universal del enfoque de educación inclusiva y el desarrollo de competencias 
necesarias. 


● Retomar los programas nacionales en materia de TIC para la educación, particularmente 
lo referido a distribución de dispositivos tecnológicos para docentes y estudiantes, 
asegurando la capacidad de respuesta de soporte técnico. 


● Capitalizar el aprendizaje y sostener las prácticas educativas desarrolladas durante el 
periodo pandémico. 


● Realizar estudios complementarios relacionados con las secuelas psicosociales de la 
pandemia en ámbito educativo así como temas de género y discapacidad. 


 






INFORME SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCACIDAD EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?

2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? 

3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros). 

4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 

Las instituciones de la Modalidad de Educación Especial en la jurisdicción son entidades escolares, por tanto los profesores que acompañan los procesos de inclusión son maestros de educación especial y dicho acompañamiento lo realiza desde la gestión de los equipos escolares , conformados por : equipos directivos , equipos técnicos docentes y docentes de educación especial y maestros de enseñanza práctica.



5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.



No. Todos los Docente de Apoyo a la Inclusión, son personal de las escuelas especiales dependientes de la de la modalidad de educación especial y hospitalaria, están aquellos que dependen de servicios controlados y cubiertos por Obras Sociales.



6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?



En escuelas especiales de Gestión estatal contamos con una matrícula de 2948  estudiantes mientras que están incluidos en escuelas de nivel, también de gestión estatal, la cantidad de 5991).

En escuelas especiales de Gestión privada contamos con una matrícula de 2516 estudiantes mientras que están incluidos en escuelas de nivel, también de gestión privada, la cantidad de 3598.



7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 

En general no hay cifras de deserción de estudiantes con discapacidad dado que, al estar en acompañamiento, se realiza un seguimiento para evitar ese desgranamiento y de produzca así la totalidad de la trayectoria educativa , más allá del ámbito en el que se de esta trayectoria.

8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios? 

No contamos con escuelas de formación integral y o centro de formación profesional/oficios, contamos en la jurisdicción con escuelas de nivel secundario dependiente de la Modalidad de Educación Especial y Hospitalaria, cuya malla contempla espacios de formación laborar y práctica, articulando con Educación Secundaria (Básica y Orientada) y con la Modalidad de Educación Técnica con espacios de formación certificado por el INET. En el nivel secundario los estudiantes pueden concurrir hasta los 18 años y, en casos puntuales, hasta los 21 años.



9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes? .

Existe un programa de intermediación laboral en el Ministerio de Empleo y Formación Laboral que articula con empresas tanto en la formación interna de los empleados de la empresa como de la población con discapacidad con posibilidades de incluirse en esas empresas.



10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad? 

11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece? 

Todo lo relacionado con el acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad está acompañado por el sistema educativo de la provincia, tanto a nivel estatal como privado, y en lo que refiere a la accesibilidad Educación articula con los organismos provinciales necesarios para que estas trayectorias se realicen con los servicios necesarios



12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.

Las escuelas especiales de la modalidad se constituyen en escuelas de aplicación por convenio colaborativo interinstitucional con las casas formadoras de educación especial, y profesionales de fonoaudiología, psicología, ciencias de la educación, trabajo social, entre otras. A su vez acompañan asesorando en la inclusión de estudiantes con discapacidad dentro de la formación superior de acuerdo a la normativa vigente a través de comisiones ad hoc.



13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)?.

Todos los sistemas de apoyo se pueden solicitar a través de la Ley de Cheques a través de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia



14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?

Si.

15)  En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad? 



Si, y en muchos casos en alianza estratégica con la modalidad de educación especial y hospitalaria.



16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?

Si, Recursos tecnológicos: Tablet- TV - Teléfono celular- Equipo de música Notebook- All in One – Accesibilidad de Windows: Lupa- Mouse Adaptado - Teclado en pantalla Productos de apoyo para la comunicación que incluyen recursos tecnológicos, como los comunicadores de habla artificial o las computadoras personales y tablets con programas especiales, que permiten diferentes formas de acceso adaptadas, algunas para personas con movilidad muy reducida, y facilitan también la incorporación de los diferentes sistemas de signos pictográficos y ortográficos, así como diferentes formas de salida incluyendo la salida de voz

Power Point -Red: Facebook- Instagram - Youtube -Plataforma Digital: Canva- Padlet- Sticker- Infograf - Word Wall- Genially -Wix- Juana Manso -APP/ Programas: Vivavideo- Movie Maker, Soy Visual- Juegos MatemáticosBalabolka- Let me talk - Háblalo - Podcast - Pictosonidos- Pictocuentos - WikipictosPictoagenda- Pictojuegos - Plaphoons - Dicta Picto- Storybird (es una página de internet para crear cuentos e historias online y compartirlas en la red) - Sígueme - Día a Día- Aprender y enseñar en la cultura digital - A la cama – Playtales.trip y troop, Kidskioke - Pictoeduca - Juegos matemáticos- Calculadora Geometría FórmulasEducapeques - Clic,clic,clic cuentos - Bianfa cuentos - José aprende - Photo Math -Voise - AZ Screen Recorder-. Calendario Google- Calculadora- Hojas de cálculo -Formulario Google- Google EarthMeet - IXL - Proyecto DANE (Manejo del dinero-súper app; geogebra, pilas bloques- Scratc) –

http:/www.cuentosinteractivos.org ★ –http:/www.oei.org.ar/7basicop.pdf - Pixabay. Educaplay, Audacity Utilización de recursos de accesibilidad SAAC Y SOFTWARE ESPECÍFICOS como el OTTAA Project Titan.

Utilización de dispositivos tecnológicos como recurso para realizar actividades: el robot, programas digitales de programación y juegos digitales, estableciendo redes con UTN y Programa “Conectar Igualdad.”

Lector de Programas Canva, Genially, para realizar revista/diario digital, folletos, invitaciones.

Uso del celular para grabación de cuentos cortos para participar en micros radiales en radio local.

Juegos educativos y software interactivo: Math Cilenia. Match Jum para Android, Calculadoras matemáticas y ábaco on line. Descartes. Geogebra, Geometría dinámica, Diédrom. Match Papa. Demos. Khan academy. Unicoos. Word paint. Excel Google. Inshoot. Whatsapp. Videos tutoriales.

Documentales como Más por menos. y universo matemático. Pictotraductor.

Sitios web.: Sector matemática. Cuentos, imágenes, sellos, canciones, usos en el arte, Blog del profesor: Matemáticas de cine.

Empleo de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) APP ESPECÍFICAS ARAWORD- Búsqueda por voz en Google o Google Maps.



17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros). 

A nivel metodológico didáctico los procesos de inclusión si bien se posicionan desde la Perspectiva de DUA , lo hacen con una fuerte importa desde el diseño curricular jurisdiccional, según determinados programas priorizados para todas las escuelas del sistema educativo.



18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior. 

Aumento progresivo de matrícula en niveles, provisión de recursos de cargos para  Docentes de apoyo a la Inclusión, concursos directivos y de supervisores con perspectiva de la educación inclusiva, incremento progresivo de accesibilidad académica, diseño de Comisiones de accesibilidad académica en los Institutos de formación superior.



19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva? 



Resolución 1825. Sobre los procesos de Inclusión de los estudiantes con discapacidad.



20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s.

Se adjunta


INFORME REGIONAL CUYO EDUCACION INCLUSIVA OG Y ONGS

Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales



1. ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?



LA RIOJA: Equipos de Inclusión dependientes de las Escuelas Especiales de capital y del interior de la provincia.  Docentes prestadores de diversas Obra Sociales Nacionales y Provincial. Equipos Interdisciplinarios de Centros Terapéuticos y/o Educativos. En Nivel Secundario EOYAI (Equipo de Orientación y Apoyo a la Inclusión Educativa). Docentes de Educación Especial (particulares)

MENDOZA: Las figuras de apoyo a la educación inclusiva en las escuelas de Nivel que existen en la provincia de Mendoza, se identifican mediante el servicio privado de prestaciones de las obras sociales, Ley de prestaciones básicas N° 24.901/97 a la cual nuestra provincia adhiere por Ley 8373, en sus artículos N° 16 y 17, y según la Resolución N° 3401/18 DGE “Orientaciones para la confección del Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI) para estudiantes con discapacidad certificada de la provincia de Mendoza”, existen dos tipos de prestaciones: Prestaciones terapéuticas educativas

Prestaciones educativas



SAN JUAN: En apoyo a la Inclusión se encuentran, Docentes de Apoyo a la Inclusión (D.A.I) cuyas prestaciones están subvencionadas por Obras Sociales o Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de San Juan y Docentes Inclusivas de la modalidad de Educación Especial

1. Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo?



En cuanto a la Rioja, Mendoza y San Juan los títulos que deben tener acceso al cargo deben poseer titulo habilitante de Profesor y/o Licenciado en Educación Especial entre otros como Psicopedagogía, psicología o acompañante terapéutico, si la discapacidad del estudiante así lo requiere. Carreras que en cada una de las provincias de la Región Cuyo existen en Universidades Públicas y Privadas.

En Mendoza la UNCUYO están las carreras de Profesores terapeutas en discapacidades intelectuales, motrices, auditivas y sensorial visual, profesorado especial, además psicopedagogía, asistente terapéutico (universidades privadas).



1. ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros).

· Las tres provincias coinciden que cada figura de apoyo, devienen de la pertinencia de su título que cada uno posee. “Los acompañantes, asistentes terapéuticos o docentes de apoyo privado externos al Sistema Educativo Obligatorio de la Provincia realizan sus actividades dentro de los alcances de su rol y función, su accionar está dirigido a la atención, asistencia y apoyo, relaciones vinculares o contención física o emocional del sujeto cuando así lo requiera. Se trabaja durante la jornada escolar, estableciendo días y horarios de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso.





1. ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario?

La Rioja, Mendoza y San Juan coinciden en la articulación entre las instituciones se plasma en proyecto en redes con acta acuerdo, estableciendo roles y funciones del personal que interviene. Las actividades que realizan los docentes inclusivos con el estudiante son diagnósticas participando en la clase con la docente; de colaboración de estrategias para los estudiantes con discapacidad con diagnóstico y aquellos que todavía no lo tienen y colaboración en la elaboración del PPI. El equipo directivo de la escuela de nivel les designa las secciones para el trabajo. Asisten un día a la escuela de Educción Especial para trabajo con Gabinete escolar, equipo directivo y con el resto de docentes inclusivas que asisten a otros establecimientos. Las actividades que realizan ese día, consisten en   apoyo del personal de gabinete escolar, compartir estrategias de intervención, hacer registro, mantener el vínculo con la modalidad.

El trabajo articulado con las Escuelas de Nivel se lleva a cabo mediante: Mesas de Trabajo, Conversatorios, Monitoreo y seguimiento de los procesos de inclusión. El abordaje territorial es indispensable en este trabajo.

Anualmente se realizan acciones de articulación intraniveles e interniveles con un cronograma específico desde principio de año, y hasta la finalización del mismo, atendiendo a la especificidad de cada Nivel Educativo. Ejemplo: implementación de acuerdos establecidos en jornadas, redefinición de figuras y espacios de acompañamiento a estudiantes con discapacidad y con necesidad de fortalecimiento de sus trayectorias, planificación de agendas de articulación interniveles, encuentros de inclusión educativa por departamento geográfico a principio y mitad de año, destinado a equipos jerárquicos, supervisores seccionales, entre otros.

1. ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.



LA RIOJA Existen docentes de educación especial que se desempeñan en las escuelas de Nivel, pero dependen del plantel de las escuelas especiales o del EOYAI (Equipo de Orientación y Apoyo a la Inclusión Educativa). En la provincia solo existen cargos para docentes de educación especial en las instituciones de Nivel Inicial y primaria dependiente de la Subsecretaria Municipal.



MENDOZA En gestión estatal, los docentes de Educación Especial se encuentran matriculados administrativamente bajo el régimen estatutario de Educación Especial, y cumplen sus funciones en las escuelas de Nivel que le corresponda, acompañando a los estudiantes con discapacidad. En las escuelas de gestión privada, hay instituciones que dentro de su planta funcional tienen contratado un docente de educación especial que es quien acompaña el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad de esa institución; estos docentes se encuentran administrativamente bajo el régimen del nivel que corresponde y no de la Modalidad.



SAN JUAN: Al igual que Mendoza los docentes de Educación Especial se encuentran matriculados administrativamente bajo el régimen estatutario de Educación Especial, y cumplen sus funciones en las escuelas de Nivel que le corresponda En escuelas de nivel hay docentes de educación especial que asisten 4 días a la semana





1. ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?

LA RIOJA: 

		Instituciones de Educación Especial  

		Cantidad De  

Estudiantes  

		Estudiantes en Procesos de

Inclusión 

Nivel Inicial, primaria y

Secundaria



		1. 	Escuela Especial Nº 371. María  Madre De Buen Camino  

		60  

		40  



		2. 	Escuela Especial Nº 375. Soy Feliz  

		60  

		40  



		3. 	Escuela Especial Nº 338. Fray  Mamerto Esquiu  

		80  

		38  



		4. 	Escuela Especial Nº 382. Aleluya  

		70  

		20  



		5. 	Escuela Especial Nº 389. Tinkunaco  

		40  

		32  



		6. Escuela Especial Nº 383. Integral  

    Laboral para 	Jóvenes         con  Discapacidad  

		100  

		-  







		  

ESTUDIANTES LOCALIDAD  

		  

  

INICIAL  

		  

  

PRIMARIO  

		  

  

SECUNDARIO  

		MODALIDAD  

Jóvenes y Adultos



		  

		

		

		

		



		  

CAPITAL  

		  

50  

		  

200  

		  

180  

		  

30  



		  

CHAMICAL  

		  

40  

		  

100  

		  

		  

10  



		  

CHEPES  

		  

10  

		  

80  

		  

30  

		  

5  



		CHILECITO  

		8  

		20  

		10  

		3  



		OLTA  

		6  

		50  

		15  

		-  



		AIMOGASTA  

		5  

		60  

		20  

		2  















Distribución de estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de Gestión Privada  

  

		  

ESTUDIANTES 

LOCALIDAD 

		  

  

INICIAL  

		  

  

PRIMARIO  

		  

  

SECUNDARIO  

		MODALIDAD  

  

Jóvenes y Adultos  



		

		

		

		

		



		  

CAPITAL  

		  

60  

		  

100  

		  

80  

		  

-  



		  

CHAMICAL  

		  

¿  

		  

		  

		  

-  



		  

CHEPES  

		  

6  

		  

20  

		  

10  

		  

-  



		CHILECITO  

		20  

		50  

		20  

		-  



		OLTA  

		6  

		20  

		10  

		-  



		AIMOGASTA  

		8  

		30  

		18  

		-  







MENDOZA: gestión estatal: 

		Estudiantes en Escuelas Primarias de la Modalidad de Educación Especial de gestión estatal: 2.924 estudiantes, de 1° a 7° grado. 

	    	 Estudiantes de las Escuelas de Educación Integral para adolescentes y jóvenes con discapacidad de gestión estatal: 2.531 estudiantes, de 1° a 6° año. 

		Estudiantes incluidos en Escuelas de Nivel Primario de gestión estatal: 2.926 estudiantes con apoyo de la Modalidad de Educación Especial. 

		Estudiantes incluidos en Escuelas Secundarias Orientadas y Técnicas de gestión estatal: 1.289 estudiantes con apoyo de la modalidad de Educación Especial

· Cantidad de estudiantes en escuelas de gestión privada con CUD o certificación de médico especialista: 

		Estudiantes en escuelas de gestión privada Nivel Inicial: 80 

		Estudiantes en escuelas de gestión privada Nivel Primario: 544  

		Estudiantes en escuelas de gestión privada Nivel Secundario Orientado: 290 

		Estudiantes en escuelas de gestión privada Nivel Secundario Técnico: 3

SAN JUAN: gestión estatal 

		Estudiantes con discapacidad que concurren a las Escuelas de Educación Especial en el Nivel Primario: 1.130

		Estudiantes con discapacidad que concurren Nivel Primario gestión estatal: 346 

		Educación Integral de Jóvenes y Adultos SIN secundario: 1074

		Estudiantes con discapacidad que concurren Nivel Secundario gestión estatal:40

1. ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?

LA RIOJA: 

· Deserción escolar de estudiantes con discapacidad en los  

Niveles Obligatorios de Gestión Publica. Cantidad = 1%  

  

· Deserción escolar de estudiantes con discapacidad en los  

Niveles Obligatorios de Gestión Privada. Cantidad = 50%  

  

· Deserción escolar de estudiantes con discapacidad en la Modalidad Educación Especial. Cantidad = 0 %  



Las provincias de Mendoza y San Juan no tienen registro 



1. En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios?



LA RIOJA: la Escuela Especial Nº 383. Integral Laboral para Jóvenes con Discapacidad pueden concurrir hasta los 30 años aproximadamente.

MENDOZA: Según Resolución N° 1500/18 los estudiantes de las Escuelas de Educación Integral para adolescentes y jóvenes con discapacidad, pueden permanecer en las instituciones hasta los 20 - 21 años de edad, después de haber transitado los 6 años de escolaridad, establecidos por la normativa

SAN JUAN: Asisten hasta 30 años y en zonas alejadas hasta 40 años

1. ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes?

LA RIOJA: Se les ofrecen pasantías de entrenamiento laboral a través de la articulación con distintos ministerios durante permanecen en la escuela. Pero esto no significa que se les brinde un trabajo cuando egresen de dicha institución



MENDOZA: Desde las Escuelas de Educación Integral se articula con las áreas de discapacidad del municipio, mediante diversas propuestas y programas, y desde los proyectos de prácticas profesionalizantes que se llevan a cabo con diferentes empresas para generar puestos de trabajo.



SAN JUAN: Desde algunas Escuelas de Educación Especial o Instituciones Prestadoras, realizan programas de entrenamiento laboral e inserción laboral.



1. ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?



LA RIOJA: el Ministerio de Educación de la Provincia firmo Convenio de Cooperación con la Obra Social Provincial APOS- (Convenio marco 2020 a 2023) Con la decisión Política – Educativa de dar continuidad al Convenio en los años siguientes. 

MENDOZA: los programas de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad, pertenecen a la Dirección General de Escuelas. Por medio de las resoluciones sobre inclusión educativa N° 3399/18, 3400/18, 3401/18 y 3402/18 en concordancia con la Resolución del Consejo Federal de Educación, N° 311/16, se generan las configuraciones de apoyo y los ajustes razonables que cada estudiante con discapacidad requiere, en el nivel educativo al que asista y se trabaja en el fortalecimiento de las trayectorias educativas para todos los estudiantes que poseen trayectorias débiles y también los estudiantes con discapacidad incluidos. La Modalidad de Educación Especial trabaja en el fortalecimiento de la trayectoria con el incremento de horas reloj para todos los estudiantes con discapacidad que asisten a las escuelas primarias de la modalidad.

SAN JUAN: la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, se encuentra trabajando en programas de accesibilidad para fortalecer la trayectoria educativa de estudiantes con discapacidad

1. En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece?

LA RIOJA: A cargo del Ministerio de Educación

MENDOZA: La Dirección General de Escuelas es el organismo competente para llevar adelante la inclusión educativa en las diferentes escuelas del nivel. Monitoreo de la trayectoria educativa de los estudiantes que reciben apoyo privado de la obra social. Desde Nivel Primario se trabaja con el fortalecimiento de las trayectorias educativas con el incremento de la carga horaria; del mismo modo en las escuelas primarias de la modalidad

SAN JUAN: Desde el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Gabinete interdisciplinario trabajan para la inclusión escolar primaria y secundaria con las obras sociales o con Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI)

1. La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.

LA RIOJA: Existe vinculación entre la modalidad de educación especial, con el nivel superior mediante acciones que promuevan la accesibilidad académica. Por ejemplo: la concientización y / o capacitación para garantizar y promover los derechos de las personas con discapacidad en Nivel Superior.

MENDOZA: La modalidad de Educación Especial en la jurisdicción se vincula con el nivel Superior a través de los institutos de educación superior que poseen la carrera de educación especial y con la Universidad Nacional de Cuyo que poseen la carrera de profesorado terapéutico en discapacidad visual, auditivo, intelectual y motor

SAN JUAN: desde el Ministerio de Educación no tiene vinculación

1. En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)?

LA RIOJA: Los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) el apoyo solo del Equipo de Accesibilidad Académica dependiente de UNLaR Las obras sociales no cubren las prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva.

MENDOZA: Los estudiantes con discapacidad que cursan a nivel superior terciario o universitario pueden solicitar las prestaciones de figuras de apoyos para los procesos de inclusión educativa en el ámbito privado y también, cuentan con áreas/ coordinación de inclusión

SAN JUAN: Las obras sociales no cubren terciario y universitario

1. ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?

LA RIOJA: Desde la Coordinación provincial de Educación Especial se brinda Atención, Asesoramiento y orientación, Capacitación, Provisión de estrategias y recursos, Cooperación y acción coordinada, Seguimiento. Evaluación de proyectos y propuestas educativas. A nivel provincial, se propicia que el concepto de inclusión sea efectivo no solamente para quienes presentan discapacidad sino también para todos sean niños/as. Adolescentes, jóvenes y adultos que por su edad u otras razones hoy no acceden a los derechos básicos. Porque se entiende que es una forma de visibilizar, de reconocer y garantizar el acceso y cumplimiento de los derechos. 

MENDOZA: La provincia de Mendoza, ofrece formación específica para los y las docentes de todos los niveles y modalidades sobre la inclusión educativa a través de: jornadas institucionales a nivel provincial, jornadas de profesionalización docente, encuentros de inclusión educativa y formación específica brindada por medio de los institutos de educación superior, con mayor carga horaria.

SAN JUAN: desde la provincia trabaja con encuentros, talleres, jornadas sobre concientización de los derechos de las personas con discapacidad dirigida a padres, alumnos, docentes, personal de salud y también desde el ámbito privado se encuentra la carrera Licenciatura en Actividad Física Discapacidad e Inclusión

1. En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad?

LA RIOJA: los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad principalmente en los espacios de definición institucional (EDI).

MENDOZA:  se realizan por medio de talleres electivos que dependen de la unidad académica que la imparte, teniendo en cuenta la carga horaria propuesta en el diseño curricular de cada profesorado, los cuales se encuentran avalados por los organismos nacionales

SAN JUAN: la carrera del Profesorado en Educación física se encuentra en su plan de estudios la temática de Discapacidad

1. ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así,

¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?

LA RIOJA: Los dispositivos utilizados son: Tablet, notebook, celular y computadoras de escritorio. Los programas que se utilizan con mayor frecuencia son: aplicación de libre acceso: En discapacidad Motriz: RATA PLAPHOON, permite controlar los movimientos y las funciones de los botones del mouse. VIRTUALKEYBOARD, teclado virtual en la pantalla. HEADMOUSE: Mouse virtual (solo requiere una webcam USB). JAWS: potente lector de pantalla que permite acceder a contenidos de salida visual de una computadora personal mediante voz. CONVERSORES TEXTO A AUDIO. Apoyo para la discapacidad visual: NVDA (lector de pantalla gratuito)

MENDOZA: Si, se aplican las tecnologías de la información y las comunicaciones para favorecer los procesos de inclusión educativa por medio de dispositivos comprados a nivel institucional y/o privados, regularmente se utilizan los lectores de pantalla u opciones de accesibilidad para configuración de la pantalla (NVDA, ORCA, Teclado virtual, Accesibilidad en Windows, máquina braille, configuraciones de mouse y teclados para estudiantes con discapacidad motriz (switch ergonómicos), sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, entre otros.



SAN JUAN: se fortalecieron acciones en el Nivel Inicial, se incluyó la robótica y se amplió el trabajo de fortalecimiento de la figura del docente RIED (Referentes Institucionales de Educación Digital) en las instituciones de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Educación Especial.



1. ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros).

LA RIOJA: En nuestra provincia se están brindando capacitaciones sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en Nivel primario y secundario por el momento.

MENDOZA: sí se propicia el Diseño Universal para el Aprendizaje como una herramienta que favorece la Educación inclusiva y la enseñanza en aulas heterogéneas, que permite dar respuesta a la diversidad presente en cada aula, por medio de la diversificación de estrategias. 

SAN JUAN: Se ha comenzado a implementar en algunas instituciones. Está en preparación jornadas de capacitación sobre DUA  

1. Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior.

LA RIOJA

Nivel Inicial:



Logros: comprenden una perspectiva de transversalidad al sistema educativo, la articulación y la coordinación.



Se logra la educación, atención y detección temprana.



Dificultades. La falta de presupuesto







Nivel Primario:



Logros: La inclusión, el compromiso, la corresponsabilidad, la apertura y capacitación por parte de la mayoría de los docentes. 

Dificultades. Exigencia de la docente de apoyo durante toda la jornada al lado del estudiante.



En algunos casos se vulnero el derecho a la educación negando la inscripción por motivo de discapacidad.



La falta de Creación de cargos para profesores de educación especial dentro de las escuelas de nivel.



Siguen existiendo prácticas excluyentes y segregadoras para poder llegar a una educación inclusiva. Aquí es donde se tienen en cuenta las barreras normativas, institucionales, económicas y actitudinales.

Existen tres grupos de alumnos: normales, de integración y de educación especial, acrecentando así las prácticas educativas inclusivas y conformando un nosotros en el interior de las instituciones educativas y el cual, en determinados casos, se plantean si en ese sistema se incluyen o no a las personas con discapacidad. Esto significaría acercarse a un sistema pseudo inclusivo que sigue manteniendo prácticas y lógicas tradicionalistas, aunque se trate de generar lineamientos múltiples. Así, aún persisten terminologías como persona especial, alumno con capacidad diferente o términos adjetivados innecesarios.



Otra barrera que queda por eliminar son los prejuicios, las actitudes, las expectativas homogeneizadoras y la discriminación en general. Así, las personas con discapacidad enfrentan diversas dificultades al ingresar al sistema educativo, por ejemplo:



–La ‘imposibilidad’ de los niños con discapacidad para cumplir con las exigencias de las instituciones;



–La falta de recursos para llevar a cabo un proceso de inclusión; –La inaccesibilidad de las instalaciones edilicias; –El ‘cumplimiento de un cupo por capacidad’





Nivel Secundario:



Logros: mayor apertura a los procesos de inclusión.



Contamos con equipos itinerantes dentro de las instituciones quienes brindan asesoramiento, acompañamiento y capacitación.



La infraestructura de los edificios es nuevas y adaptadas para personas con discapacidad en su mayoría. 



Dificultades. Exigencia de la docente de apoyo durante toda la jornada al lado del estudiante.



Falta: Desarrollar actividades educativas que fomenten espacios de protagonismo y diálogo estudiantil, conformando o fortaleciendo centros de estudiantes en las escuelas y la participación de estudiantes con discapacidad en estos espacios, en las escuelas de nivel secundario.



No se Garantiza y sostiene la enseñanza de la Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades educativas, tal como lo establece la Ley Nº 26.150, brindando propuestas accesibles a todos y considerando siempre la palabra de los estudiantes con discapacidad.





Nivel Superior:



Logros: Los diseños curriculares de la formación docente inicial en los distintos profesorados, y las tecnicaturas que formen para el desempeño de sus funciones en los ámbitos educativos, incorporarán el enfoque social de la discapacidad y la perspectiva de derechos con centralidad en la enseñanza para las personas con discapacidad, así como estrategias didácticas en torno a la flexibilización y diversificación curricular.



Dificultades. No se brindan herramientas a las instituciones de referencia para garantizar la accesibilidad comunicativa de los estudiantes con discapacidad, así como talleres a estudiantes. y comunidad educativa en: braille, Lengua de Señas Argentina (LSA), Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), entre otros.



Consideramos relevante el análisis de los recursos humanos, de la infraestructura para dar respuesta educativa de calidad a los ingresantes, destacando el caso de personas con discapacidad.



Los diseños curriculares de la formación docente inicial en los distintos profesorados, y las tecnicaturas que formen para el desempeño de sus funciones en los ámbitos

educativos, incorporarán el enfoque social de la discapacidad y la perspectiva de derechos con centralidad en la enseñanza para las personas con discapacidad, así como estrategias didácticas en torno a la flexibilización y diversificación curricular.



Reconocer el valor de la diversidad tanto en las culturas estudiantiles cómo en trayectorias educativas y educativas integrales de estudiantes con discapacidad. Construir bases de datos flexibles y ajustadas a las necesidades de los estudiantes para progresar en el currículum.



Los institutos de formación docente y de técnica de nivel superior, deberán conformar en el Dpto. de Formación Inicial la comisión de accesibilidad integrada por los miembros de ese Dpto., para promover y facilitar el cursado de los estudiantes con discapacidad.



Las funciones serán:

Valorar del plan de estudios en términos de accesibilidad y diseño universal, no afectando la adquisición de saberes prescriptos en el diseño curricular aprobado por normativas vigentes.



Diseñar espacios de orientación y asesoramiento de manera conjunta con los equipos de apoyo.



Construcción de informes periódicos sobre la situación académica de los estudiantes.



Articulación con el área de capacitación para el desarrollo de instancias formativas para los docentes de los institutos.



Dado que el nivel superior no es obligatorio, Sé tendrá en cuenta a los estudiantes con discapacidad que al momento del ingreso no cuenten con personal de apoyo, previendo que la demanda de asesoramiento respecto de la accesibilidad física, comunicacional y académica .Se solicite a la DGES y a la Dirección General de Modalidades Educativas para acciones de orientación, acompañamiento y sensibilización , las que no podrán suplir al trabajo en la trayectoria educativa Integral de los equipos de apoyo .



Se deben brindar propuestas de formación continua a todas/os las/os docentes y personal del sistema educativo para formar en paradigmas y modelos que consideren a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y trabajen en la adquisición de herramientas pedagógicas para el sostenimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad.



MENDOZA

		NIVELES

		LOGROS

		DIFICULTADES



		INICIAL

		· Seguimiento nominal al estudiante con discapacidad, desde su ingreso a la educación formal.

·  Jornadas de articulación estableciendo acciones intra e interniveles.

· Acompañamiento de las docentes de apoyo al estudiante y docentes de Nivel Inicial  

· Generación de cultura inclusiva, como resultado de capacitaciones, a fin de garantizar derechos.

· Encuentros de Inclusión para establecer acuerdos y acciones del servicio de apoyo entre los actores que intervienen en el proceso de inclusión. 

		· Escasa apropiación de la normativa por parte de los supervisores, directivos y docentes de la escuela de nivel.

· Barreras actitudinales de los actores educativos. 

· Aceptación de toda la diversidad presente en el aula.

· Orientar las prácticas desde los principios de una educación inclusiva.





		PRIMARIO

		· Seguimiento nominal al estudiante con discapacidad en Nivel Primario.

·  Jornadas de articulación estableciendo acciones intra e interniveles.

· Acompañamiento de los docentes de apoyo al estudiante y docente de Nivel.

· Generación de cultura inclusiva, como resultado de capacitaciones, a fin de garantizar derechos.

· Encuentros de Inclusión para establecer acuerdos y acciones del servicio de apoyo entre los actores que intervienen en el proceso de inclusión.

· Compromiso con los docentes al trabajo corresponsable (Nivel y Modalidad)

·  Jornadas de articulación estableciendo acciones intra e interniveles.



		· Escasa apropiación de la normativa por parte de los supervisores, directivos y docentes de la escuela de nivel.

· Barreras actitudinales de los actores intervinientes. 

· Aceptación de toda la diversidad presente en el aula.

· Orientar las prácticas desde los principios de una educación inclusiva.









		SECUNDARIO

		·  Aumento de matrícula de estudiantes con discapacidad que ingresan, permanecen y egresan del nivel.

· Seguimiento nominal al estudiante con discapacidad en Nivel Secundario

·  Jornadas de articulación estableciendo acciones intra e interniveles.

· Acompañamiento de los docentes de apoyo al estudiante y docente de Nivel.

· Generación de cultura inclusiva, como resultado de capacitaciones, a fin de garantizar derechos.

· Encuentros de Inclusión para establecer acuerdos y acciones del servicio de apoyo  entre los actores que intervienen en el proceso de inclusión.

· Compromiso con los docentes al trabajo corresponsable (Nivel y Modalidad)

		· Escasa apropiación de la normativa por parte de los supervisores, directivos y docentes de la escuela de nivel.

· Barreras actitudinales de los actores intervinientes. 

· Aceptación de toda la diversidad presente en el aula.

· Orientar las prácticas desde los principios de una educación inclusiva.









SAN JUAN 

LOGROS

· Nivel inicial

· Mayor apertura frente a la inclusión

· Compromiso de los docentes del Nivel en aceptar propuesta para aplicarlas en el aula en las escuelas pilotos.



· Nivel Primario

· Mayor apertura frente a la inclusión

· Compromiso de los docentes del Nivel en aceptar propuesta para aplicarlas en el aula en las escuelas pilotos.



· Nivel Secundario

· Mayor apertura frente a la inclusión





Dificultades

· Nivel inicial

Escasa capacitación en los docentes del nivel



· Nivel Primario

· Escasa capacitación en los docentes del nivel



· Nivel Secundario

· Escasa capacitación en los docentes del nivel



1. ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva?

LA RIOJA: La Ley N.° 24.901, Ley de Discapacidad, establece un Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad en el cual se asegura que el Estado preste servicios a personas con discapacidad para garantizar la universalidad de la atención. Estas deben darse a través de políticas institucionales y estatales acompañado de los necesarios recursos económicos. Por otro lado, en el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional N.° 26.206, en la cual se decreta a la educación y al conocimiento como un bien público, así como un derecho personal y social que debe estar garantizado por el Estado. Regula el derecho a enseñar y a aprender y responsabiliza al Estado en término de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación argentina, lo que se traduce en igualdad, gratuidad y equidad a la hora de ejercer este derecho. En cuanto a las leyes provinciales, la Ley N.° 8.678 de 2009 expresa su finalidad en su capítulo I, artículo 1: “consolidar un Sistema Educativo equitativo que garantice la real igualdad de oportunidades a educarse de todos los habitantes de nuestra provincia, sin distinción alguna” La Resolución CFE N.° 311/16, Marco Regulatorio de Educación Inclusiva, propicia las “condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad” (2016, art. 1). También aprueba la “Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad” en su Anexo I. Otro aporte que no debe ser olvidado es el de la Resolución CFE N.° 155/11, en su apartado 1.3, punto 18, donde se garantiza que el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad exige que todos los/as alumnos/as con discapacidad estén en aquella escuela que los beneficie en mayor medida, tomando como referencia el currículum común y elaborando, en base a este, estrategias diversificadas que contemplen la complejidad o especificidad de la problemática de los/as estudiantes, de manera de implementar las configuraciones de apoyo que se requieran. Asimismo, en su artículo 24, expresa: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación Inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. (Ley N.° 26.378, 2008, art. 24) Esto significa que las personas con discapacidad no quedarán excluidas del sistema general de educación, ya sea de la enseñanza primaria o secundaria gratuita y obligatoria, por motivos de discapacidad. Por último, RESOLUCION Nº1140/13 SOBRE INTEGRACION, Que surge de la necesidad de ordenar la normativa vigente con respecto a la integración escolar de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) derivadas de la discapacidad, a llevarse a cabo en las instituciones escolares de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, y de acuerdo a las Leyes de Educación Nacional N° 26.206, del Sistema Educativo Provincial N° 8.678 y los acuerdos federales. Actualmente se encuentra en vigencia, pero en proceso de actualización y / o modificación

MENDOZA: Resolución N° 00018/16 “S/Trayectoria educativas compartidas en Educación Especial” ● Resolución N° 1359/17 “S/Pautas para la inscripción de estudiantes con discapacidad” ● Resolución N° 3168 /18 “Dirección General de Escuelas s/cambio de nombre, roles y funciones de E.C.A.P.D.I. por Equipos de Apoyo a la Inclusión Educativa” ● Resolución N°3333 /Anexo de la Resolución 3168/18 ● Resolución N°3399/18 “Marco conceptual para la inclusión para estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios del sistema educativo de la provincia de Mendoza”. ● Resolución N° 3400/18 “Lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Mendoza” ● Resolución N° 3401/18 “Orientaciones para la confección del Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI) para estudiantes con discapacidad certificada de la provincia de Mendoza” ● Resolución N° 3402/18 ○ ANEXO I "Proyecto Pedagógico para la Inclusión (P.P.I) para estudiantes con discapacidad certificada de Ia Provincia de Mendoza", ○ ANEXO II "Acta Acuerdo Interinstitucional para Ia Inclusión Educativa", ○ ANEXO III "Acta Acuerdo para la Inclusión Educativa con Intervención de Profesionales Externos, ○ ANEXO IV "Informe de Seguimiento de la Trayectoria Educativa" (Articulación entre Niveles) 

Este informe ha sido elaborado por la Dirección General de Escuelas, mediante la representante que posee dicha entidad en el Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad, quien ocupa el cargo de Directora en la Dirección de Educación Especial Lic. María de Los Ángeles Zabaroni.

SAN JUAN: Se está trabajando. en el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional N.° 26.206 en San Juan se encuentra la ley DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA N.º 1327-H









Preguntas dirigidas a los miembros no gubernamentales



1. Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario.



1.1. Provincia La Rioja



Logros

· Formulación, diseño y materialización de propuestas de perfeccionamiento en la formación educativa docente

· Gestión de recursos nacionales y provinciales (económicos, espaciales, humanos, entre otros) para brindar los antes mencionados en su mayor y mejor amplitud como así también en la calidad que lo requiera

· Articulación de agenda institucional y laboral: Administración Provincial Obra Social (APOS), SEDE DE SUPERVSION. MODALIDADES Y CONSEJO DE DISCAPACIDAD. 

· Formulación y creación del listado de docentes aptos para el desempeño del rol de Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI). 









Dificultades

· Falta de motivación en la formación docente: en atención a la diversidad, metodologías inclusivas y actualización pedagógica.

· Falta de recursos propios.

· Escasa inversión interna en los establecimientos por capacitar a los docentes.

· Desdibujamiento de los roles educativos. 

· Centrándose en los diagnósticos de las personas con discapacidad (PCD), dejando de lado la objetividad en cuanto a las oportunidades, posibilidades, destrezas y habilidades. 

· Exigencia del rol presencial del docente de apoyo a la inclusión, en el espacio áulico y en el acompañamiento extracurricular como de momentos recreativos (uno - uno).



1.2. PROVINCIA DE SAN JUAN

1.2.1. Logros y Dificultades

· Existen organizaciones que logran trayectos inclusivos en los niveles (Inicial, Primario y Secundario) a través de prestaciones de Salud, ya sea con el Modulo de Docente de Apoyo o Modulo de Apoyo a la Integración Escolar. La dificultad se presenta en que no todos puede acceder y es fundamental el trabajo en equipo de las tres partes, Equipo Inclusivo, institución con el/la joven incluido y Familia.

· Las familias que no pueden acceder a una prestación por falta de Obra Social o Pensión por discapacidad. Pueden solicitar una Docente de Auxiliar (DAI) a través del Ministerio de Desarrollo Humano, quien otorga un pago mensual a la docente elegida por la familia. La dificultad se presenta en la búsqueda de docente con experiencia o preparado para acompañar a un alumno y que suele suceder que los docentes cobran hasta 4 meses después de inicio de clases, además las familias abonan una diferencia 

· En el año 2022 la Universidad Católica de Cuyo creo trayectos inclusivos, Diplomatura en Asistente Administrativo con una duración de un año, iniciaron con una matrícula de aproximadamente 20 jóvenes con discapacidad intelectual (en su mayoría con Síndrome de Down y en un menos porcentaje con TGD) y discapacidad sensorial. Este proyecto consta con un equipo de apoyo que se conformó por Psicopedagogas, Psicólogos y Docentes de Apoyo, para trabajar con los Profesores de las distintas materias los ajustes y distintas configuraciones de apoyo. Las diplomaturas de formación tienen como uno de sus objetivos ser parte del trayecto educativo, que le permitirá a la persona con discapacidad formarse en competencias laborales, necesarias para incluirse laboralmente.  

Otras Diplomaturas que se han pensado incorporar a futuro son: 

	- Diplomatura en Auxiliar de Biblioteca.

	- Diplomatura en Cuidados de Espacios verdes. 

	- Diplomatura en Auxiliar en Tecnología. 

· La Obra Social Provincia San Juan desde este año luego de muchos reclamos de padres, brindara la posibilidad de acceder a la cobertura de un docente auxiliar para los hijos de sus afiliados con un pago que no se adecua al valor del Nomenclador Nacional

· Luego de un recurso de amparo a la Obra Social OSDE un joven con TEA logro ingresar a la Carrera de Biología en la Universidad acompañado con una Docente de Apoyo. La dificultad que se observa es que el Sistema de la Universidad no está preparado para recibir personas con Discapacidad.



PROVINCIA DE MENDOZA

1.2.1.1. Logros

· Existe legislación regulatoria de los procesos de inclusión diseñada para garantizar el ingreso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Sin dudas el ingreso al sistema formal es su mayor logro, mientras que la permanencia es una de las dificultades descriptas a continuación. La modificación y edición del reciente Diseño Curricular de Primaria Provincial incluye un apartado para el saber ser y hacer en los procesos de Inclusión Educativa

· Sentido de pertenencia de las personas con discapacidad

· La disposición de algunas instituciones de Educación Común: Las mismas están permeables al proceso inclusivo y se inician en la experiencia con menos resistencia. Existen instituciones educativas con Equipos de Orientación y proyectos de inclusión propios que facilitan el proceso de aprendizaje, realizando en conjunto trabajo en equipo en paralelo con equipos interdisciplinarios externos.

· Mayor disposición y buena voluntad, de los/as docentes para recibir en sus aulas estudiantes con discapacidad.

· El compromiso de los padres encargados o figuras legales de apoyo para fortalecer la integridad del estudiante.



1.2.1.2. Dificultades

· Falta de permanencia dentro de las escuelas: La accesibilidad comunicacional, física y educativa que deberá tener el alumno no encuentra respuestas a pesar de los apoyos que se generan alrededor del proceso inclusivo.

· Discapacidad intelectual: La misma presenta mayor dificultad en la inclusión, Es más sencillo el proceso de inclusión de niños o adolescentes que presentan discapacidades motoras o sensoriales. Esto se debe fundamentalmente a que nuestras escuelas se basan fundamentalmente en el aprendizaje de contenidos conceptuales. 

· Presencia de conductas desafiantes. La inclusión educativa presenta límites en los casos que existen conductas desafiantes difíciles de acompañar en las escuelas hoy. El fracaso que esto supone para las familias y para las personas con discapacidad impacta a lo largo de su vida.

· Falencias en las infraestructuras de los establecimientos (rampas, barandas, baños accesibles, mobiliarios, etc) y escasos dispositivos tecnológicos, adecuados a cada discapacidad.

· La burocracia por parte de las obras sociales para autorizar prestaciones de docentes de apoyo, transporte, entre otras. Presencia de secuencias burocráticas excesivas que impiden que los procesos de adquisición de prestaciones sean acordes.

1.2.2. Nivel Inicial: 

Presenta menos barreras actitudinales y de aprendizaje por lo que los procesos de inclusión son más exitosos. Es el nivel en el que existe mayor cantidad de niños incluidos.

1.2.2.1. Logros

· Interés por parte de algunos establecimientos: En algunos casos se solicita información sobre los niños incluidos y las estrategias para abordarlos

· Derivaciones tempranas: Lo que permite que los niños puedan tener diagnósticos tempranos y acompañamiento de equipos terapéuticos. 

· Buena recepción de los grupos de pares: Los mismos aceptan la diversidad con naturalidad.

· Mayor facilidad de aprendizaje. Normas de adaptación escolar/social por imitación del grupo de pares. Currículo que incluye muchas actividades lúdicas que permite una participación plena de los niños incluidos y uso de material concreto por parte de todos los niños que facilita sus aprendizajes

· Horario reducido: El horario propio del nivel inicial facilita la permanencia dentro del mismo.

1.2.2.2. Dificultades

· Confusión del rol docente y falta anticipación en planificación: La presencia de la docente de apoyo los 5 días toda la semana provoca que muchas veces la docente integradora (de sala) no se involucre y deje en sus manos la atención del niño incluido. El docente de apoyo pasa de ser una herramienta complementaria y facilitadora, a ser la responsable absoluta del estudiante con discapacidad. Hay instituciones educativas que solicitan a padres que permanezcan en las instituciones si la docente de apoyo no puede asistir, o no dejan ingresar al niño. La planificación muy pocas veces la recibe el docente de apoyo con la anticipación necesaria para poder realizar las adaptaciones adecuadas para el niño incluido.

· Excesivas demandas a la familia y el equipo externo: Mejorar habilidades de conducta o aprendizaje lleva tiempos más prolongados, sin embargo, muchos establecimientos insisten en realizar excesivas solicitudes a familiares y equipos técnicos externos.

· Salas muy pobladas, bulliciosas y espacios físicos reducidos:  Esto dificulta la inclusión especialmente de alumnos con TEA (Trastorno Espectro Autista) e impide la atención “plena” a sus necesidades, intereses, limitaciones y potencialidades. Se dificulta la personalización de la enseñanza por parte del docente.

· Actividades poco estructuradas: Lo que es propio de este nivel suele dificultar la necesidad de organización y anticipación que requieren muchos de nuestros alumnos incluidos

· Dificultad en la permanencia: Existen instituciones que no pueden sostener la permanencia del niño incluido, como así también familias que desean sostenerla aun cuando los desafíos contextuales no son acordes a lo que el niño necesita.



1.2.3. Nivel Primario

1.2.3.1. Logros

· Instituciones de Educación Común y docentes permeables al proceso inclusivo: En esta etapa continúa la experiencia de la inclusión sin mayores resistencias. Existe buena comunicación con terapeutas y equipos de inclusión 

· Atención altamente personalizada: En los casos que la red funcione.

· Aprendizaje: La participación en temas complejos permite no poner “techo” a la posibilidad de adquirir conceptos al alumno con discapacidad. Poder participar de todas las explicaciones y actividades que sugiere la docente integradora que serán luego adaptadas en la producción por su docente de apoyo.

· Autonomía La misma se desarrolla en forma natural por imitación de sus compañeros.

· Buena inclusión por parte del grupo de pares. Mediante charlas grupales dirigidas por un profesional logran que los compañeros acepten y valoren la diversidad.



1.2.3.2. Dificultades

A las dificultades vistas en el nivel inicial, se agregan la siguientes:

· Acuerdos necesarios: Se dificulta la articulación entre el docente del grado, el docente de apoyo de la escuela especial, el docente de apoyo que efectivamente acompaña al niño, su coordinador y la familia. A esto se le suma la escasa planificación de la intensidad de los apoyos

· Falta de profesionales: La escasez que existe para cubrir el aumento de demanda de asistencia del maestro de apoyo. 

· Desconocimiento del alcance de evaluación: La falta de comprensión de los docentes a la hora de evaluar que los niños incluidos se encuentran bajo el Proyecto Pedagógico Individual (PPI) y que pueden ser evaluados solamente en aquellos ítems o contenidos que puedan realizar en forma autónoma.

· Horario escolar: Para algunos casos el horario completo es muy extenso lo que dificulta la permanencia de algunos alumnos incluidos y por el contrario, en otros casos los establecimientos establecen la posibilidad de que asistan sólo algunos días con reducción de franjas horarias lo que resulta una falacia a la inclusión.

· Superposición de roles. La coordinadora de apoyo a la inclusión es la misma directora del establecimiento. Imposible cumplir con ambos roles con calidad, profesionalidad, verdadero acompañamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, y mirada-escucha atenta.



1.2.4. Nivel Secundario

1.2.4.1. Logros

· Articulación: Comunicación entre profesores con terapeutas y equipos de inclusión

· Socialización: Este espacio brinda la posibilidad de interactuar con adolescentes de su misma edad y no permanecer en la eterna infantilización propia de la familia y la sociedad en general. Vivenciar experiencias de las que posiblemente nunca participarían si no estuvieran incluidos en un nivel secundario. 

· Inclusión de sus pares: mayor sentido de solidaridad en sus compañeros (al ser de mayor edad) y en muchos casos el disfrute de participar como mediador del estudiante con discapacidad 

1.2.4.2. Dificultades

· Disminución del número incluido: El número de alumnos con discapacidad intelectual incluidos es significativamente menor. Muchas personas con discapacidad no logran incluirse en los secundarios por lo que deben asistir a EEI.

· Adaptaciones significativas y aumento de las exigencias académicas: Aparecen complicaciones ya que deben por ejemplo adaptarse a tener varios profesores en lugar de una o dos docentes referente.

· Escasa formación: La dificultad consiste en la falta de conocimiento de los profesores en cuanto a diseño universal de aprendizaje y la imposibilidad de realizar los ajustes a cargo del docente de apoyo por no encontrar los tiempos para interactuar con los profesores y no contar con las planificaciones con anterioridad.

· Falta de instituciones: Escasez de establecimientos educativos secundarios que presentan proyectos de inclusión propios que permitan al joven continuar su educación primaria.

· Dificultad para las interacciones sociales: A medida que avanzan en su trayectoria escolar, comienzan a aparecer ciertas diferencias de intereses que hacen que no encuentren un anclaje social que le permita desarrollar vínculos afectivos duraderos







2. ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación inclusiva?



2.1. Provincia de La Rioja

Los principales problemas para la puesta en marcha de la inclusión en nuestro sistema educativo giran en torno a la escolarización, la evaluación psicopedagógica, las medidas de atención a la diversidad, el currículum y la formación del profesorado.



2.2. Provincia de San Juan

· Los principales reclamos consisten en la dificultad de encontrar personal capacitado para brindar los apoyos necesarios por ejemplo en discapacidades con personas ciegas, sordas o con discapacidad intelectual

· Falta de articulación entre los Ministerios de Salud/Desarrollo Humano y Ministerio de Educación  



2.3. Provincia de Mendoza

Los reclamos son diversos, de acuerdo a los actores:

Escuelas

· Falta de recursos humanos: Docentes de apoyo capacitados, equipos técnicos de orientación, profesionales externos, apoyo de la familia.

· Presupuesto especial para realizar mejoras a la infraestructura de modo de hacerla accesible para la persona con discapacidad. 

Docentes: 

· Mayor formación y acompañamiento de equipos directivos y técnicos teniendo en cuenta la heterogeneidad de las aulas y el número de alumnos. Especialmente en la escuela de educación común.

· Mejores salarios para los docentes de apoyo.

Familias: 

· La burocracia que implica la cobertura de obras sociales. 

· Escasa disponibilidad de docentes de apoyo que puedan brindar apoyo personalizado. 

· Las barreras actitudinales que encuentran en algunas instituciones educativas.

En general

· Falta de articulación y desconocimiento de las incumbencias que debe ejercer cada rol: docente integrador, docente de apoyo, coordinador del apoyo, los equipos técnicos y las familias.

· Falta de cumplimiento respecto a la cantidad máxima de alumnos que debería tener un aula con alumnos incluidos. En nuestra provincia las aulas son muy numerosas y generalmente superan los 30 o 35 alumnos por grado.

· Falta de capacitación en los estudios terciarios o universitarios de docentes y profesores de todas las profesiones sobre estrategias o metodologías especiales para que puedan sentirse seguros en la atención a la diversidad.



3. ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los procesos de educación inclusiva?



3.1. Provincia de La Rioja

· Utilizar los términos correctos.

· Centrarse en la persona – cultura de la Individualidad.  

· Aprender a aceptar nuestras diferencias.

· Derribar mitos sobre la discapacidad. 

· Reconocer que la inclusión es un trabajo de todos.



3.2. Provincia de San Juan

· Implementar políticas de capacitación para Docentes y Profesionales que acompañan a estudiantes incluidos 

· Preparación en todas las carreras en temas de discapacidad y en el Diseño Universal de Aprendizaje (D.U.A.) ya que todos los profesionales pueden tener en algún momento contacto con una persona con Discapacidad

· Los procesos de Educación Inclusiva no deben contar solo con la docente de apoyo sino con equipos técnicos que acompañen la trayectoria educativa

· Diseñar políticas Educativas que favorezcan a personas con Discapacidad en Nivel Superior por ejemplo auxilierías

· Certificación de los trayectos educativos ya sea formal o no formal según la Convención de las Personas con Discapacidad

· Reuniones periódicas de las tres partes Equipo Inclusivo, Escuela inclusiva y Familia para aunar criterios. 

· Es importante que la autoridad escolar asegure que la docente de aula comparta con anticipación con la docente auxiliar el programa y/o planificación a trabajar en el año escolar con todos los alumnos, de esta manera se podrán implementar las adecuaciones necesarias para el alumno incluido

3.3. Provincia de Mendoza

En lo relativo a los derechos de las personas con discapacidad se pueden citar las siguientes acciones:

· Escuchar a las personas con discapacidad y a su red de apoyo, fundamentalmente a su familia. 

· Intentar entender la individualidad y favorecer el diseño de configuraciones altamente personalizadas.

· Acompañar el proyecto de vida de las personas con discapacidad a través de la planificación futura personal.

En referencia a los recursos, se propone:

· Visitar las escuelas, comprender lo que está pasando, para poner a disposición recursos materiales y humanos los procesos inclusivos.

· Que las escuelas reciban los recursos necesarios para hacer frente a las mejoras necesarias en infraestructura y dispositivos tecnológicos capaces de afrontar los desafíos educativos que requiere la inclusión educativa.

Respecto al sistema de admisión, derivación y permanencia se debería realizar las siguientes acciones:

· Evitar la derivación de personas con discapacidad a escuela especial por el sólo hecho de tener Certificado Único de Discapacidad (CUD).

· Acompañar a las familias en los distintos trámites requeridos.

· Agilizar los trámites y/o gestiones necesarias de la Dirección General de Escuelas para poder realizar inclusión de personas con discapacidad en educación formal

· Equipos evaluadores de trayectorias educativas capacitados en materia de inclusión escolar, poniendo por delante el derecho del niño al aprendizaje, de manera que la decisión sobre su trayectoria e institución escolar esté basada en sus capacidades, necesidades y en el contexto que le brindará mayores posibilidades de aprendizaje. En ocasiones la expectativa familiar puede estar por encima de las posibilidades del niño o por el contrario las dificultades conductuales, sociales, motrices llevan a que instituciones consideren opciones que se encuentran por debajo de las capacidades de los niños por ello se requieren equipos.

· Establecer acuerdos, especialmente en relación a menor cantidad de alumnos en las aulas con niños incluidos con discapacidad.

· Regular la cantidad o porcentaje de alumnos con C.U.D en un aula como así también la presencia de docentes de apoyo. En este momento tenemos aulas con 3 niños incluidos con su docente integradora y 3 docentes de apoyo. Situación totalmente anti pedagógica y alejada del concepto de INCLUSIÓN.

· Flexibilidad para permitir la reducción horaria que deberá ser regulada y evaluada en forma permanente siempre tendiendo a lograr el mayor horario posible.

En referencia a la formación y capacitación de la comunidad educativa, se consideran de vital importancia las siguientes acciones:

· Favorecer espacios de formación en discapacidad desde la mirada de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad en conceptos tales como: accesibilidad, ajustes razonables, equidad, participación, personalización, apoyos, tipos de apoyos, dispositivos de apoyos, programa pedagógico individua, educabilidad acorde a las necesidades específicas y derecho de personalización, de cada estudiante con CUD. (niveles educativos formales y no formales, sistemáticos y no sistemáticos.)

· Formación y capacitación de los docentes, en términos generales, para enfrentar la demanda específica que requiere la atención a la diversidad, haya o no un estudiante con discapacidad.

· Brindar capacitaciones obligatorias, sobre las incumbencias de cada rol en el proceso de inclusión educativa. 

· Contar con profesionales idóneos que acompañen el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes de manera individualizada, atendiendo a las fortalezas y necesidades de los mismos para evitar la deserción o el fracaso.

· Visualizar en toda la sociedad los beneficios de la inclusión tanto para los niños incluidos como para sus compañeros especialmente en el área socio/ emocional, de manera de favorecer el incremento de establecimientos educativos que favorezcan la inclusión.



VIDEO: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

Video que relata el testimonio de dos madres respecto a la inclusión educativa de sus hijos con discapacidad. 

Comienza el relato Graciela Villagra, mamá de Santiago y continúa la Sra. Patricia Castillo, mamá de Giuliana.

https://drive.google.com/file/d/1QpGrGeoYHDe-jKRsR2KtneZ3pQ6Dr8C1/view
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INFORME EJE TEMATICO 


EDUCACION INCLUSIVA 


 


     En informes anteriores de educación inclusiva, hablábamos de la necesidad 


“pensar en una educación integral como eje educativo”, cuya transversalidad 


debería involucrar de forma conjunta a las familias y al Estado Nacional.       


    La educación inclusiva es un derecho humano reconocido en la Convención 


Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado 


reconoce en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad a estudiar 


en un sistema de educación inclusivo, junto a personas sin discapacidad, y 


prohíbe que sean excluidas de las escuelas regulares, pero en la realidad no se 


puede abordar esta integralidad sin antes capacitar a docentes y directivos de las 


Unidades integradoras, o más comúnmente dichas escuelas de grado, quienes a 


la fecha aún no tienen conocimiento de que, a través del sistema de inclusión 


educativa, las PCD ingresan a su institución como cualquier alumno con objetivos 


académicos como el resto de la población escolar y que deben trabajar en forma 


conjunta e interdisciplinaria con el equipo que brinda las instituciones de apoyo y 


más aun con todo el plantel docente del aula de grado, no como sucede en la 


realidad que es solamente con la maestra que dictará las materias básicas. 


   Podríamos definir como un logro en el proceso de inclusión educativa en la 


provincia del Chaco la aprobación del Régimen Académico de los niveles 


obligatorios del sistema educativo en mencionada provincia, Resolución N° 


828/2022 y su anexo el cual versa sobre el régimen académico provisorio para la 


educación permanente de jóvenes y adultos del sistema educativo en dicha 


provincia el cual establece la modalidad de la educación inclusiva ampliando 


parámetros y formas de abordaje. 


   En Misiones existen Legislación y Normativas vigentes, a saber: 


Ley VI 253 “Ley de Educación Inclusiva”, Ley VI 196 D.E.A. – Ley XVIII 100 T.E.A., 


Ley IV 213 “Altas Capacidades”, Res. 2990/22 Certificación de Nivel Primaria”, 


Res. 310/17 Adhesión Res 155 y Res. 051 “Pautas de Confección de Certificados 







analíticos de Estudiantes que realicen Trayectorias con PPI. 


   Pero lamentablemente, pese a una legislación que lentamente avanza en 


inclusión educativa, al NEA le comprende la misma suerte que al resto del país: “ 


UNA NORMATIVA VIGENTE” QUE EN LA “PRACTICA” NO DEJA DE SER 


“MANIFESTACIONES DE BUENA VOLUNTAD, DE POCA EJECUCION Y 


CUMPLIMIENTO EFECTIVO, y esto lo vuelvo a reiterar como en cada Asamblea, 


sin capacitación docente toda legislación vigente es ignorada por los educadores 


en la actualidad y cada unidad integradora ni si quiera sabe que la PCD que 


ingresa a su institución es una más de su matrícula. 


     En cuanto a dificultades que se observa en la región NEA en general para los 


procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel primeramente recalcamos la 


falta capacitación del docente en todos los niveles y especialidades, falta de 


docentes acompañantes en lengua de señas, falta de la figura del asistente 


personal para acompañar los distintos tramos educativos y facilitar un recorrido 


autónomo, falta de materiales accesibles con tecnología y señalética adecuada 


tanto en las instituciones como en los hogares de las PCD. 


   En cuanto a los reclamos de NEA con relación a los procesos de educación 


inclusiva y las acciones que consideramos hay que realizar para favorecer los 


procesos de educación inclusiva se enfatiza la necesidad de formación académica 


de los educadores que ya están en acción en cada nivel educativo de grado, 


persiguiendo un total manejo no solo de las legislación provincial en materia de 


inclusión educativa sino también el trabajo y práctica en equipo con las 


instituciones que realizan los apoyos escolares las cuales deberán poner a 


disposición todos el saber y las prácticas que realizan en sus espacios en el marco 


de la corresponsabilidad que asumen al realizar los acuerdos interinstitucionales y 


los proyectos pedagógicos individuales de la PCD en particular. 


    Integrar en cada carrera pedagógica la materia exclusiva de inclusión educativa 


para que los nuevos estudiantes de profesorados docentes y maestros de nivel 


inicial puedan lograr sus títulos de grado con la debida preparación para abordar la 


educación en todas sus formas y evitar encontrarnos cada vez más con 


profesionales que entran al sistema educativo sin saber que todas y cada una de 







las instituciones escolares de la República Argentina son UNIDADES 


INTEGRADORAS, que por ley deben incluir a PCD y que dichas instituciones 


tienen la obligación de trabajar de forma comprometida con las escuelas que 


desarrollan el apoyo escolar a sabiendas de los deberes y facultades de ambas 


instituciones.    


 


Silvana C Díaz –Chaco 


 Sandra Lascurain– Corrientes 
Oscar Aldana - Misiones 






INFORME SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCACIDAD EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?

2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? 

3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros). 

4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 

Las instituciones de la Modalidad de Educación Especial en la jurisdicción son entidades escolares, por tanto los profesores que acompañan los procesos de inclusión son maestros de educación especial y dicho acompañamiento lo realiza desde la gestión de los equipos escolares , conformados por : equipos directivos , equipos técnicos docentes y docentes de educación especial y maestros de enseñanza práctica.



5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.



No. Todos los Docente de Apoyo a la Inclusión, son personal de las escuelas especiales dependientes de la de la modalidad de educación especial y hospitalaria, están aquellos que dependen de servicios controlados y cubiertos por Obras Sociales.



6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?



En escuelas especiales de Gestión estatal contamos con una matrícula de 2948  estudiantes mientras que están incluidos en escuelas de nivel, también de gestión estatal, la cantidad de 5991).

En escuelas especiales de Gestión privada contamos con una matrícula de 2516 estudiantes mientras que están incluidos en escuelas de nivel, también de gestión privada, la cantidad de 3598.



7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 

En general no hay cifras de deserción de estudiantes con discapacidad dado que, al estar en acompañamiento, se realiza un seguimiento para evitar ese desgranamiento y de produzca así la totalidad de la trayectoria educativa , más allá del ámbito en el que se de esta trayectoria.

8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios? 

No contamos con escuelas de formación integral y o centro de formación profesional/oficios, contamos en la jurisdicción con escuelas de nivel secundario dependiente de la Modalidad de Educación Especial y Hospitalaria, cuya malla contempla espacios de formación laborar y práctica, articulando con Educación Secundaria (Básica y Orientada) y con la Modalidad de Educación Técnica con espacios de formación certificado por el INET. En el nivel secundario los estudiantes pueden concurrir hasta los 18 años y, en casos puntuales, hasta los 21 años.



9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes? .

Existe un programa de intermediación laboral en el Ministerio de Empleo y Formación Laboral que articula con empresas tanto en la formación interna de los empleados de la empresa como de la población con discapacidad con posibilidades de incluirse en esas empresas.



10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad? 

11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece? 

Todo lo relacionado con el acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad está acompañado por el sistema educativo de la provincia, tanto a nivel estatal como privado, y en lo que refiere a la accesibilidad Educación articula con los organismos provinciales necesarios para que estas trayectorias se realicen con los servicios necesarios



12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.

Las escuelas especiales de la modalidad se constituyen en escuelas de aplicación por convenio colaborativo interinstitucional con las casas formadoras de educación especial, y profesionales de fonoaudiología, psicología, ciencias de la educación, trabajo social, entre otras. A su vez acompañan asesorando en la inclusión de estudiantes con discapacidad dentro de la formación superior de acuerdo a la normativa vigente a través de comisiones ad hoc.



13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)?.

Todos los sistemas de apoyo se pueden solicitar a través de la Ley de Cheques a través de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia



14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?

Si.

15)  En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad? 



Si, y en muchos casos en alianza estratégica con la modalidad de educación especial y hospitalaria.



16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?

Si, Recursos tecnológicos: Tablet- TV - Teléfono celular- Equipo de música Notebook- All in One – Accesibilidad de Windows: Lupa- Mouse Adaptado - Teclado en pantalla Productos de apoyo para la comunicación que incluyen recursos tecnológicos, como los comunicadores de habla artificial o las computadoras personales y tablets con programas especiales, que permiten diferentes formas de acceso adaptadas, algunas para personas con movilidad muy reducida, y facilitan también la incorporación de los diferentes sistemas de signos pictográficos y ortográficos, así como diferentes formas de salida incluyendo la salida de voz

Power Point -Red: Facebook- Instagram - Youtube -Plataforma Digital: Canva- Padlet- Sticker- Infograf - Word Wall- Genially -Wix- Juana Manso -APP/ Programas: Vivavideo- Movie Maker, Soy Visual- Juegos MatemáticosBalabolka- Let me talk - Háblalo - Podcast - Pictosonidos- Pictocuentos - WikipictosPictoagenda- Pictojuegos - Plaphoons - Dicta Picto- Storybird (es una página de internet para crear cuentos e historias online y compartirlas en la red) - Sígueme - Día a Día- Aprender y enseñar en la cultura digital - A la cama – Playtales.trip y troop, Kidskioke - Pictoeduca - Juegos matemáticos- Calculadora Geometría FórmulasEducapeques - Clic,clic,clic cuentos - Bianfa cuentos - José aprende - Photo Math -Voise - AZ Screen Recorder-. Calendario Google- Calculadora- Hojas de cálculo -Formulario Google- Google EarthMeet - IXL - Proyecto DANE (Manejo del dinero-súper app; geogebra, pilas bloques- Scratc) –

http:/www.cuentosinteractivos.org ★ –http:/www.oei.org.ar/7basicop.pdf - Pixabay. Educaplay, Audacity Utilización de recursos de accesibilidad SAAC Y SOFTWARE ESPECÍFICOS como el OTTAA Project Titan.

Utilización de dispositivos tecnológicos como recurso para realizar actividades: el robot, programas digitales de programación y juegos digitales, estableciendo redes con UTN y Programa “Conectar Igualdad.”

Lector de Programas Canva, Genially, para realizar revista/diario digital, folletos, invitaciones.

Uso del celular para grabación de cuentos cortos para participar en micros radiales en radio local.

Juegos educativos y software interactivo: Math Cilenia. Match Jum para Android, Calculadoras matemáticas y ábaco on line. Descartes. Geogebra, Geometría dinámica, Diédrom. Match Papa. Demos. Khan academy. Unicoos. Word paint. Excel Google. Inshoot. Whatsapp. Videos tutoriales.

Documentales como Más por menos. y universo matemático. Pictotraductor.

Sitios web.: Sector matemática. Cuentos, imágenes, sellos, canciones, usos en el arte, Blog del profesor: Matemáticas de cine.

Empleo de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) APP ESPECÍFICAS ARAWORD- Búsqueda por voz en Google o Google Maps.



17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros). 

A nivel metodológico didáctico los procesos de inclusión si bien se posicionan desde la Perspectiva de DUA , lo hacen con una fuerte importa desde el diseño curricular jurisdiccional, según determinados programas priorizados para todas las escuelas del sistema educativo.



18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior. 

Aumento progresivo de matrícula en niveles, provisión de recursos de cargos para  Docentes de apoyo a la Inclusión, concursos directivos y de supervisores con perspectiva de la educación inclusiva, incremento progresivo de accesibilidad académica, diseño de Comisiones de accesibilidad académica en los Institutos de formación superior.



19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva? 



Resolución 1825. Sobre los procesos de Inclusión de los estudiantes con discapacidad.



20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s.

Se adjunta




 


1. Introducción 


 


El presente informe tiene como objetivo reflejar el relevamiento 


realizado por la ANDIS, a partir de Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad 


(COFEDIS), y la información presentada por autoridades de 21 jurisdicciones, 


llevada a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires. 


El relevamiento nos permitió obtener datos que sirvan como referencia 


para el diseño de políticas públicas y acciones específicas que aseguren el 


ejercicio pleno a realizar deporte por parte de las personas con discapacidad en 


todo el territorio nacional. 


 


 


2. Marco normativo  


 


Si bien, a través de la Resolución 2061/2022, se creó el Programa de 


Deporte Federado para Personas con Discapacidad, en la órbita de la Dirección 


Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual tiene como 


objetivo principal promover y fomentar el deporte adaptado a nivel nacional, se 


consultó sobre la legislación en cada jurisdicción. 


Acerca de la existencia de algún área específica en cada jurisdicción, el 


porcentaje de respuesta arrojó los siguientes resultados: 


 







 
El gráfico representa la información brindada por las diferentes jurisdicciones acerca de la  


normativa oficial sobre deporte adaptado. 


 


3. Instalaciones accesibles 


 
Se consultó acerca de la accesibilidad física a los establecimientos 


deportivos en las distintas provincias. En la mayoría de los casos, se cuenta con 


algún predio local con la infraestructura necesaria (esto representa un 80%), 


pero esto no llega a abarcar a toda la población de PcD que practica deporte. 


Otros establecimientos privados, como clubes, que tienen actividades 


deportivas, no cumplen, en su mayoría, todos los requisitos edilicios para que 


sea accesible.  


Se destaca, además, la poca disponibilidad horaria que establecen estos 


últimos para la práctica del deporte adaptado.  


 


 


4. Otro tipo de barreras 


 
En base a los datos recolectados acerca de los tipos de barrera que los 


encuestados perciben, se organizó el siguiente gráfico, siendo el factor 


económico y el transporte, la barrera más común: 
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Resumen del relevamiento de barreras que presenta cada jurisdicción. 


 
 
 
 
 


5. Base de datos 


 
Si bien todos manifiestan tener una base de datos con Federaciones, ONGs, u 


otro tipo de organizaciones que nuclean, desarrollan y fomentan el deporte 


adaptado, solo el 25% reconoce haber implementado un sistema que les permita 


tener toda la información completa y necesaria sobre dicho tema. Ellas son: 


Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Chubut y Santa Cruz. 


 


 


6. Deportes que más se practican 


 


La oferta y demanda de actividades que se realizan en las distintas jurisdicciones 


es variada, así como el rango etario de quienes las practican. 


A continuación, se resumen los deportes y el porcentaje total, a nivel federal, 


según la respuesta de los encuestados: 


 







 
De las respuestas de los encuestados, se obtuvo el tipo de deportes que realizan en cada jurisdicción.  


 


 


Cabe destacar que esta encuesta refleja el porcentaje de práctica de deportes de 


forma recreativa, ya que solo un 12% hace referencia al deporte de alto rendimiento. 


 


 


 


7. Capacitaciones sobre deporte inclusivo 
 


En cuanto a la pregunta acerca de las capacitaciones realizadas en cada 


jurisdicción, se obtuvo la siguiente información:  


 
 


 
Porcentaje que refleja que menos de ¼ de las jurisdicciones capacitan 


continuamente a su población. 
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8. Clubes afiliados a AFA y estatutos 
 


Entre todas las jurisdicciones, presentan un total de 87 clubes de fútbol 


afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino. Si bien, un 78% reconoce tener un 


área y realizar un trabajo con el deporte inclusivo, sólo 4 de ellos presentan en 


sus estatutos algún artículo que contemple los derechos de las personas con 


discapacidad. 


 


 
 


9. Ligas inclusivas 


En su mayoría, los encuestados reconocen que las competiciones 


deportivas suelen llevarse a cabo más como una tarea social, de fin comunitario, 


que para el fomento de un determinado deporte y sus deportistas. 


A continuación, se presenta el gráfico que lo refleja: 


 


 
Menos de la mitad de las jurisdicciones tienen Ligas anuales que fomenten la práctica deportiva 


 como medio de desarrollo. 


 


 


 


10. Acompañamiento de parte de ANDIS 


En su mayoría, las jurisdicciones solicitan a la ANDIS, los recursos 


materiales y económicos para llevar a cabo las actividades planificadas, hacer de 
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los espacios un lugar accesible y posibilitar un servicio de transporte adaptado. 


A su vez, un pedido que se reitera es el de la asistencia, asesoramiento y 


capacitaciones a docentes y padres, así como el apoyo mediante la 


implementación de equipos interdisciplinarios con profesionales de la salud y 


educación para el desarrollo de los deportistas.   


 


 








AÑO 2022


Suma de Sensorial / 


Auditiva / Visual / Motora


Suma de Otras 


problemáticas


Suma de Otra 


discapacidad


Total Gral. 4.574 2.809 953 812


Jardín de Infantes / Jardín 


Maternal
640 172 282 186


Primario 3.026 1.992 533 501


Secundario/Medio/Polimodal 908 645 138 125


ALUMNOS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD POR OFERTA


Nota Metodologíca: se consigna los alumnos con algún tipo de discapacidad, integrados a la educación común 


tenga o no el Certificado Único de Discapacidad (CUD).


Tipo de Discapacidad


TotalOferta


Jardín de 
Infantes / 


Jardín 
Maternal
13,99%


Primario
66,16%


Secundario/Me
dio/Polimodal


19,85%


ALUMNOS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 
POR NIVEL. AÑO 2022


N = 4.574








94° Asamblea Ordinaria
Consejo Federal de Discapacidad


Región Patagonia







Preguntas
Jurisdicciones







NEUQUÉN
Programas/acciones relativas a la Educación


Inclusiva de las Personas con Discapacidad.


• Resolución 1256/17 en concordancia con la Resolución Nacional 311.


• Presentación del libro “Manual para acompañar trayectorias escolares inclusivas en la Provincia del Neuquén”,


coordinado por la Dirección General Modalidad Especial del CPE y el Grupo Artículo 24 de Buenos Aires.


• Programa Provincial de Convivencias Escolares.


• Figuras de apoyo: MAI (Maestro/a de Apoyo a la Inclusión), Intérpretes de LSA (Lengua de Señas Argentina) y


Equipos de Apoyo pertenecientes a las Esc. Especiales.


• Las y los docentes de las escuelas de Ed. Especial articulan con las esc. de los diferentes niveles decidiendo


apoyos necesarios y los PPI (Proyecto Pedagógico Individual).







 Proyectos de orientación vocacional/profesional/laboral. Se tiene en
cuenta a los CFP (Centros de Formación Profesional) ( No tiene tope de
edad)


 Programas, instituciones que acompañan las trayectorias
educativas de estudiantes con discapacidad: Subsecretaría de
Discapacidad, Agrupación Punto de Encuentro, UnComa - Universidad
Nacional del Comahue - Comisión de Accesibilidad en el marco de las
RID (Red Interuniversitaria de Discapacidad), Consejo Provincial de
Discapacidad, entre otros.


 Figuras de apoyo: para quienes cursan el nivel superior (terciario o
universitario) para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA,
MAI, otros).


 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para
favorecer la educación inclusiva.


 Desde el 2022 se trabaja en una Resolución que permita establecer
diferentes metodologías aplicables en las instituciones, centrado en la
Educación Inclusiva. Se llevan adelante instancias zonales y
provinciales.


 A trabajar: Fomentar a través de la información masiva el
funcionamiento de los circuitos educativos de manera que lleguen a
toda la ciudadanía







CHUBUTFIGURAS DE APOYO: 


Maestro de Apoyo a la Inclusión (MAI) Auxiliares de apoyo a la Inclusión Equipos de orientación, asesoramiento, y 
evaluación de las trayectorias de los 
estudiantes con discapacidad


Docentes con título específico de 
Educación Especial


Personal que se encuentre en 
cambio de funciones, auxiliar 
infantil, preceptor, etc. De no 
existir, se tramita a través de la 
Supervisión Técnica Escolar (STE) 
ampliando la búsqueda en la 
región. 


Profesionales de grado (Lic. En psicología, Lic. 
En psicopedagogía, trabajador social, 
kinesiólogo, terapista ocupacional, 
psicomotricista, fonoaudiólogo y otros)


Propiciar las mejores condiciones en la 
enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad temporal 
o permanente, en los diferentes niveles 
obligatorios del Sistema Educativo. 


Construir su autonomía e 
independencia básica en 
determinado momento de su 
trayectoria escolar, priorizando 
entre los destinatarios a los 
niños/jóvenes con discapacidad 
motora. Gradual. Asistencial. 


Orientar, Asesorar y Evaluar las trayectorias 
educativas de los estudiantes con 
discapacidad temporal o permanente







CHUBUT
• Se considera al estudiante con discapacidad con pleno derecho a transitar la escolaridad 


obligatoria en cualquiera de las escuelas de nivel o modalidad del sistema educativo que 
se considere oportuno, contando con las configuraciones de apoyo necesarias y siendo 
el Estado garante de ello. 


• Se articula entre los niveles y modalidades a través de acciones conjuntas. 


• Es una tarea conjunta que se realiza entre el docente de grado/curso/sala, el Directivo 
de la Institución, y con los equipos de supervisores (Supervisor/a Técnico/a Escolar -
Supervisor/a Técnico/a Escolar de Educación Especial). Si correspondiere, se podrá 
solicitar intervención/mirada de los Equipos Interdisciplinarios.


• Actualmente existen casi 500 docentes con cargo docente en educación especial, 250 
auxiliares de apoyo y 109 profesionales.


• Matrícula: 4630 estudiantes. El 80% se encuentra cumpliendo su escolaridad en las 
escuelas de nivel inicial, primario y secundario respectivamente y el otro 20% transita su 
escolaridad transitoriamente en una escuela especial. 







CHUBUTPerspectiva de las OSC


• Falta de claridad en cobertura de apoyos (obra social pcial o 
ministerio de educación?)


• Burocracia en gestiones y escaso acompañamiento. 


• En los terciarios son los centro de estudiantes los que hacen ese 
proceso de poder pedir los apoyos y hacer los seguimientos. 


• Las maestras de apoyos van poco, y tampoco tienen las figuras de 
auxiliares en algunas escuelas y en las que pueden tener, hasta 
cuestionan la función o la dividen a 1 sola persona para toda la 
escuela porque el ministerio no les da.







SANTA CRUZMODALIDAD DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL


CARACTERISTICAS GENERALES


• La modalidad de Educación Especial se ve sujeta a identificación
educativa por diagnósticos funcionales del equipo técnico profesional
y/o por diagnóstico médico a través de CUD


• La escuela de modalidad en conjunto con la escuela de nivel, “certifican
trayectoria compartida”


• Población de estudiantes en escuela de modalidad especial: 2300


• Población de estudiantes en trayectoria compartida: 370


• Normativa: RESOL N° 316/21: “Proyecto Pedagógico Individual” (PPI)


• En la actualidad no se habla de deserción escolar en la provincia, sino 
más bien de desvinculación escolar. Sin embargo, existen diferentes 
propuestas tanto en escuelas de nivel como educación en sede (escuelas 
especiales) para sostener la continuidad del estudiante en el sistema 
educativo


FIGURAS DE APOYO


• Las figuras de apoyo que existen en el
CPE, son los MAI (Maestros de Apoyo a la
Inclusión). También existen profesionales
que ingresan al aula y participan en el
desarrollo de los estudiantes con
inclusión, tales como Psicopedagogos y
AT, pero son garantizados a través de
Obras Sociales


• Todo MAI debe ser Profesor en Educación
Especial


• Todos los MAI, son docentes que poseen
dependencia laboral en la Dirección de
Educación Especial. A la hora de ingresar
en escuelas de nivel, se realiza mediante
la otorgación de códigos por la
especificidad de su intervención







SANTA CRUZMODALIDAD DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL


“El PPI que es una regla general a la
hora de pensar en las diversas
estrategias que se aplican tanto para la
modalidad de educación especial,
como así también las trayectorias
compartidas con escuelas de nivel. Sin
embargo, no existe un diseño único
pensando en las dinámicas pedagógicas
de inclusión educativa, sino que se
procura un sistema educativo
permeable a amoldarse a las
necesidades de aprendizaje de cada
estudiante desde su particularidad”


CARACTERISTICAS GENERALES Y EGRESO


• La modalidad de Educación Especial recibe estudiantes desde temprana
edad, hasta los 23 años, considerando la posibilidad de extender un año
mas de según la necesidad de cada titular


• Luego de terminar la educación obligatoria, los estudiantes con
discapacidad que deciden continuar sus estudios superiores o
universitarios, son acompañados por la Dirección General a través de la
presentación de un perfil educativo ante la institución que corresponda.
También existe una modalidad diferenciada para aquellos estudiantes con
discapacidad que desean continuar con estudios relacionados con el
ámbito de la formación docente


• Creación de la Coordinación de Inclusión Laboral: trabajo en conjunto con
los Ministerios de Trabajo y Empleo, y Producción para la capacitación e
inclusión laboral plena en el sector público y privado a través de pasantías
y firmas de convenio







SANTA CRUZMODALIDAD DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL


LOGROS 


• Reconocimiento de las diversas
necesidades educativas de los
estudiantes con discapacidad


• Trabajo articulado con los tres
niveles escolares


• Mayor presencia de prestadores
privados en el espacio de aula,
atendiendo necesidades específicas
de cada estudiante


• Buena predisposición por parte de
los docentes para acoplarse a las
nuevas prácticas áulicas y las
trayectorias educativas


DESAFÍOS


• Dificultad en los procesos de inclusión real: se diferencia
entre estudiante de la modalidad de educación especial y el
estudiante convencional en las trayectorias educativas


• Profundización del conocimiento y la puesta en práctica de
las normativas actuales y las resoluciones vigentes


• Resistencia en cuanto a la adecuación del espacio áulico en
algunos sectores (no generalizada) de la comunidad
educativa, incluyendo a las familias de los estudiantes


• Continuar con la atención específica y la revisión de las
propuestas de cada escuela especial y trayectorias
compartidas, para mejorar la calidad de respuesta a las
necesidades de los estudiantes







TIERRA DEL 
FUEGO


¿Qué características tiene el 


trabajo articulado entre las 


instituciones de la modalidad de 


educación especial y las escuelas 


de nivel inicial, primario y 


secundario?


➔Se impulsa el TRABAJO CORRESPONSABLE en el acompañamiento 


a cada trayectoria escolar.


➔Se realizan ACUERDOS PEDAGÓGICOS respecto de los procesos de 


enseñanza y de aprendizaje.


➔Se desarrolla una ELABORACIÓN CONJUNTA del Proyecto 


Pedagógico para la Inclusión (PPI).







Figuras de Apoyo a la Inclusión de la Provincia


DOCENTES DE APOYO A LA 


INCLUSIÓN (DAI)
El/la DAI aporta su saber específico en el


diseño, la implementación y/o la promoción de


apoyos, recursos o instrumentos metodológicos


que generen accesibilidad en el aprendizaje y la


participación. trabajando de manera


corresponsable con otros actores


institucionales.
SUS FUNCIONES PRINCIPALES SON, 


BRINDAR:


➢ Apoyo a los equipos Institucionales


➢ Apoyo en el contexto  áulico


➢ Apoyo a contraturno


➢ Apoyo mixto


Docente TUTOR en 


secundario


Es un/a docente del nivel que orienta y


acompaña el sostenimiento de la trayectoria


escolar de los/las estudiantes bajo el


enfoque de la Protección Integral de los


Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.


La acción tutorial es colectiva y transversal, organiza una mirada


integral de las trayectorias escolares tanto en forma individual


como grupal, al introducir mejoras en las condiciones


institucionales para la inclusión de todas/os las/os adolescentes y


jóvenes.







Edades de los estudiantes


Escuelas de Educación Integral EDEI: es de 16 a 24 años y realizan pasantías en el 
ámbito gubernamental relacionadas 


Estudiantes con Discapacidad  en Nivel Superior:


Se han generado apoyos solicitados por las Instituciones del nivel, previa evaluación del requerimiento de


los/as estudiantes y el perfil del apoyo.


Se acompaña desde la Dirección Provincial de Educación Inclusiva, en la selección/entrevista del perfil


solicitado, entre los que se incluye:


- Intérpretes en LSA


- Docentes de Educación Especial


- Psicopedagogos/as y/o psicólogos/as







Normativa específica sobre educación inclusiva


realizada en la provincia durante el último tiempo


➢ Resolución 0380/2023 “Lineamientos sobre la Reglamentación Provincial de la


Resolución C.F.E Nº 311/16”.


➢ Resolución M.E.C.C.yT. Nº 0797/23 “Lineamientos pedagógicos para la Articulación


entre Niveles y Modalidades Educativas e implicancia de la Modalidad Educación


Especial”.


➢ Resolución M.E.C.C.yT Nº 1119/2022 “Lineamientos Jurisdiccionales sobre la


Educación e Intervenciones Tempranas”.


➢ Actualmente nos encontramos en construcción de la normativa denominada


“Lineamientos Jurisdiccionales de los Servicios de Apoyo a la Inclusión”.







• Faltó información de las provincias de La Pampa y Río Negro.


• MUCHAS GRACIAS!!






Ministerio de Educación 

Coordinación de

Educación Especial



“1983-2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”



Cuestionario Guía

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?

Mediante el servicio de prestaciones, se desempeñan en escuelas de nivel Docentes Integradores (Módulo de Integración).

2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? 

Respecto de los Docentes de Apoyo a la Inclusión que son designados por la jurisdicción (Nivel Inicial y Primario, a través del CGE y Nivel Secundario, desde la Coordinación de Educación Especial), deben tener titulación idónea en Educación Especial: Profesor de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual, Discapacidad Visual, Discapacidad Auditiva.

3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros). 

Su función básicamente consiste en trabajar junto al maestro de grado, en el Nivel Inicial y Primario, y junto con los docentes disciplinares en el Nivel Secundario, formando una verdadera pareja pedagógica; en la cual pueda brindar conocimientos acerca de las características del estudiante, seleccionando estrategias didácticas y facilitando herramientas e instrumentos para el diseño de las tareas de enseñanza y de evaluación.

Cumple funciones dentro de la escuela común:

· detectando barreras de aprendizaje y comunicación, 

· realizando intervenciones y orientaciones pedagógicas a los maestros de educación común que tienen en sus aulas alumnos con discapacidad,

· trabajando con un currículo adecuado a sus posibilidades, que se redacta en equipo: entre el maestro del grado o docentes disciplinares, el docente de apoyo a la inclusión y los especialistas que estén atendiendo al estudiante (si así fuese), 

· pautando visitas acordes a las necesidades del alumno/a y de los docentes de la institución, y pactadas al momento de la firma del Acta Acuerdo (las que podrán ser de periodicidad variable, según las necesidades que llegaran a surgir),

· acompañando a los estudiantes en sus trayectorias educativas,

· colaborando y sosteniendo los proyectos y procesos pedagógicos en forma grupal y/o individual, para el desarrollo de los contenidos contemplados en el Diseño Curricular Jurisdiccional,

· elaborando articuladamente con el docente de grado los Proyectos Pedagógicos para la inclusión, los que serán presentados, en tiempo y forma, ante las autoridades que lo requieran,

· registrando, ajustando, modificando y revisando el proceso de integración – dinámico, cambiante – para: arbitrar los medios necesarios que faciliten la apropiación de contenidos acordes a las necesidades, intereses y posibilidades educativas del estudiante, y: según la gradualidad de la enseñanza a través de propuestas relevantes y significativas, según sus aprendizajes previos, intereses y ritmos de aprendizaje, según los lugares y la oferta educativa existente,

· generando espacios de trabajo para revisar y repensar con el otro sobre las prácticas pedagógicas, estrategias y recursos educativos que se implementan en el aula,

· brindando asesoramiento pedagógico a los docentes (de las distintas áreas) de la institución escolar.

La presencia del docente de apoyo a la inclusión no debe constituirse en un bastón permanente generando dependencia para el estudiante, esto contradice el objetivo superador de la integración educativa, social y laboral.

4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 

El formato principal que adopta el trabajo articulado entre ambas, es el acompañamiento de las escuelas especiales a escuelas comunes, mediante el equipo de orientación escolar o bien a través de los docentes de educación especial que acompañan específicamente las trayectorias de los estudiantes con discapacidad que se encuentren cursando en escuelas comunes. Se suele trabajar con escuelas “asociadas” o “en red”, que son aquellas con las que hay un contacto directo y dispositivos de trabajo ya “aceitados”. 

5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad. 

En Escuelas de Nivel Inicial y Primario: 32 docentes (a abril de 2023). En Colegios Secundarios: 45 (a diciembre de 2022).

6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?

Adjunto.

7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 

8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios? 

Actualmente, están concurriendo jóvenes que superan los 20 (veinte) años de edad. 

9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes? 

El Ministerio de Educación, a través de la articulación entre la Dirección de Educación Técnico Profesional y la Coordinación de Educación Especial, se encuentra trabajando en el Proyecto de “Formación Profesional Inicial”, que tiene como objetivo certificar los trayectos que corresponden a los talleres de oficios de escuelas especiales. Este año se inició el mismo en 3 (tres) instituciones de Corrientes Capital. 

10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad? 

11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece? 

12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones. 

La vinculación con el Nivel Superior Terciario se da a través del acercamiento a Institutos de Formación Docente, mediante jornadas de capacitación a estudiantes que cursen los espacios de Práctica Docente y Residencia. 

Por otra parte, las capacitaciones especificas en temáticas de discapacidad e inclusión educativa a docentes en servicio, se realizan a través de la plataforma SIMA, con el objetivo de que obtengan puntaje. 

13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)? 

Por otra parte, las capacitaciones especificas en temáticas de discapacidad e inclusión educativa a docentes en servicio, se realizan a través de la plataforma SIMA, con el objetivo de que obtengan puntaje. 

14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas? 

Durante el presente ciclo lectivo, así como en años anteriores, el Ministerio de Educación a través de la Coordinación de Educación Especial, ofrece capacitaciones y acompañamiento, tanto a docentes de escuelas especiales como de escuelas comunes, en temáticas de discapacidad e inclusión educativa. Mencionando algunas temáticas: Lectura fácil y lenguaje claro, Elaboración de PPI, Abordaje pedagógico de estudiantes con diagnóstico de CEA, Marco normativo de la Modalidad Especial, entre otros ejes. 

15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad? 

16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?

Los docentes utilizan en sus propuestas áulicas distintas herramientas, sobre todo las que se promueven desde Conectar Igualdad y 

17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros). 

Se plantea lo fundamental de la utilización del DUA como herramienta tanto a través del encuadre normativo jurisdiccional para todos los niveles, como así también con acciones de capacitación y acompañamiento situado a las instituciones. 

18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior. 

NIVEL INICIAL y PRIMARIO (en la jurisdicción, ambos niveles dependen del Consejo General de Educación). Como logros: designación de docentes de educación especial para el trabajo en escuelas comunes, existe normativa específica y actualizada para el nivel, existe articulación entre escuelas de la modalidad, se llevan adelante dispositivos de formación para docentes del nivel. En cuanto a debilidades: la Modalidad Especial no trabaja de manera directa con los docentes que son designados, no hay acceso a datos certeros. 

NIVEL SECUNDARIO. Algunos logros: designación de docentes de educación especial para el trabajo en escuelas comunes, existe normativa específica y actualizada para el nivel, se llevan adelante dispositivos de formación para docentes del nivel, el trabajo con los DAI se realiza de manera directa. Con respecto a debilidades: débil centralidad en la enseñanza de los estudiantes con discapacidad, no existe, en la mayoría de los casos, una propuesta integral y un compromiso de la institución con el acompañamiento a los estudiantes con discapacidad, en el modelo pedagógico en el nivel todavía persiste lo curricular por sobre el desarrollo de capacidades. 

NIVEL SUPERIOR. Debilidades: poca presencia de la modalidad en el nivel, no se conocen datos certeros y falta marco normativo específico para el nivel. En cuanto a logros: existe capacitación a través del nivel y hay un acercamiento a institutos de formación. 

19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva? 

Existe marco normativo regulatorio para todos los niveles de la educación obligatoria, en relación con las normas emanadas a Nivel Nacional. 

20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s.
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INFORMES OG POR PROVINCIA

Participaron del mismo: Dra. María Teresa Puga (OG Córdoba), Patricio Huerga (OG Santa Fe) Inés Artusi (OG Entre Ríos) Leonardo Ruiz (OGCABA), Raúl Lucero (OG Pcia Buenos Aires).



RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 





PROVINCIA DE SANTA FE



1. Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, ¿existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?  



La provincia de Santa Fé cuenta con el Decreto 2703/10 que establece en el Anexo I, punto 2.18. los Sistemas de Apoyo Adicionales.  

En las escuelas de nivel el perfil de apoyo externo se define corresponsablemente entre la escuela de nivel y la escuela de la Modalidad en función de la necesidad y la singularidad de cada situación. Los perfiles pueden ser del área de salud o educación: psicólogas/os, psicopedagogas/os, acompañantes terapéuticos, docentes (según el recurso humano disponible en las regiones y localidades), asistentes personales.  

 

1. Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? El título habilitante correspondiente al perfil que se requiera. Los Sistemas de Apoyo Adicionales no constituyen cargos al interior del sistema educativo de la provincia. 



Se entiende como Sistemas de Apoyo Adicionales a aquellas prestaciones que realizan profesionales que no forman parte del Equipo de Integración y que recibe una persona con discapacidad para favorecer su proceso educativo. 

Los Apoyos Adicionales dentro del ámbito de la Escuela Común serán de carácter extraordinario y su condición de necesidad deberá ser decidida en el marco del Proyecto de Integración Interinstitucional entre la Escuela Especial Núcleo y la Institución Educativa del Nivel o Modalidad que correspondiera, con el consenso de la familia. 2.18.1 Decreto N°2703/10. 

 

1. ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características?  (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros). 



El trabajo del Sistema de Apoyo Adicional debe responder al encuadre institucional y curricular en el que se llevará adelante la intervención para el cual es convocado, debiendo reconocer la autoridad pedagógica de ambas escuelas. El formato de acompañamiento, la cantidad de días y horas, se define en función del dispositivo de trabajo pensado para cada alumna/o en su singularidad. 

 

1. ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 



El trabajo articulado se ancla en la corresponsabilidad entre la escuela de Nivel y de la Modalidad, quienes conforman un equipo ampliado que compartirá el compromiso y la responsabilidad de diseñar y acompañar cooperativamente las trayectorias educativas de las y los estudiantes con discapacidad.  



Los sistemas de apoyo adicionales deberán reconocer la Autoridad Pedagógica de ambas escuelas, llevando adelante el dispositivo de intervención respecto al encuadre institucional y curricular para el cual es convocado. 

 

1. ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad. 



La provincia de Santa Fe cuenta con docentes de educación especial que acompañan la política de educación inclusiva de la provincia:  



- Gestión Oficial 1546  

- Gestión Privada 378 

 



1. ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?  



Provincia de Santa Fe 

Alumnos Inscriptos en Planta de Establecimientos de Educación Especial 

Ciclo Lectivo 2022   	  	  	 

		Ciclo Lectivo 

		n 

		Total general 

		Inicial 

		Primario 

		Formación Integral 

		Sin Nivel Atención 

Individual 



		2022 

		Total 

Estatal 

Privada 

		4.151 

		609 

		1.608 

		1.853 

		81 



		

		

		3.424 

		576 

33 

		1.267 

341 

		1.500 

353 

		81 

- 



		

		

		727 

		

		

		

		





Fuente: Dirección General de Información y Evaluación Educativa. SiGAE Web, datos a Abril 2023. 

Fecha informe: 10/04/2023. 

 

Provincia de Santa Fe 

Alumnos Inscriptos de Proyectos de Integración en Establecimientos de Educación Especial 

Ciclo Lectivo 2022  

	  	  	  	 



Fuente: Dirección General de Información y Evaluación Educativa. SiGAE Web, datos a Abril 2023. 

Fecha informe: 10/04/2023. 

 	  	  



1. ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 

 



Provincia de Santa Fe 

Deserción Escolar en Proyectos de Integración en Establecimientos de Educación Especial 

Ciclo Lectivo 2022 y 2023(*) 

 	  	  	  	 



Fuente: Dirección General de Información y Evaluación Educativa. SiGAE Web, datos a Abril 2023. 

Fecha informe: 10/04/2023. 

 

1. En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios?  



La edad de egreso del alumnado en las escuelas de la Modalidad en la provincia es hasta los 22 años. 

1. ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes?  

La provincia a través de distintos programas de otros Ministerios ofrece formaciones de oficio. 	Comment by Windows: 

10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?  



1. En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece?

Dentro del Programa de Promoción de la Autonomía Personal para PCD, existe el Sub-Programa de



· Acompañante Escolar: Tiene como objetivo brindar servicio de acompañamiento educativo en todos sus niveles. Asegurar y respetar los principios y derechos establecidos en la normativa Internacional, nacional y Provincial. Permitiendo a la PCD gozar del derecho a vivir dentro de la comunidad en igualdad de condiciones que las demás y a tal fin recibir protecciones especiales. Garantiza el acceso a la educación de las Personas con Discapacidad.



El Programa está a cargo de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la Provincia.

1. La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.  



La Modalidad interviene en interconsulta ante la necesidad que requiera el Nivel. 

1. En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros) 



Las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior cuentan en la provincia con paquetes de horas a término de Intérpretes de Lengua de señas anclados en los institutos de Educación Superior.  

1. ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?  



Desde la Dirección Provincial se desarrollan formaciones específicas con perspectiva en discapacidad desde el inicio de la gestión 2020 a la actualidad: 

· Actualización Académica en Intervenciones Tempranas en Educación Especial. 

· Conversatorios:  

· Ciclo de encuentros: “El derecho a la sexualidad. La ESI en la modalidad especial”. Lic. Mariela Degano 

· Ciclo de encuentros: “La Educación Especial en las Infancias”.  

Intervenciones tempranas desde el movimiento. Lic. Luciana Felgueroso. Intervenciones tempranas en discapacidad auditiva. Fga. Gabriela Dotto. Intervenciones tempranas en discapacidad visual. Prof. Silvia Scumaci. 

· Ciclo de encuentros: “La Dimensión Afectiva y el cuidado colectivo de la Salud Mental en las escuelas.”  

Ceremonias mínimas. Mercedes Minnicelli.   

Desafíos de la Gestión Directiva. Silvana Corso.  

Construyendo convivencialidad en la diversidad. Gisela Untoiglich.  

Intervenciones subjetivantes en las aulas frente a la patologización de la infancia. Beatriz Janin. 



· ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA La Escuela Secundaria desde la perspectiva de ampliación de derechos. Diálogo entre la Modalidad de Educación Especial y la Escuela Secundaria, junto a la Subsecretaría de Educación Secundaria. 



· Capacitación autogestiva: La ESI con perspectiva de discapacidad: Una oportunidad para repensar los escenarios escolares desde las convivencias plurales, vitales y democráticas, junto al Equipo Provincial de ESI. 



· Trayecto formativo Alfabetización Inicial: dar de nuevo. 

La Modalidad se ha sumado a los trayectos formativos y conversatorios que realizan los Niveles Obligatorios. 

1. En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad?  



En los planes de estudio de la última década de los diferentes profesorados, en el campo de la formación general se incorporan contenidos específicos de educación inclusiva de estudiantes con discapacidad. En el profesorado de nivel primario se incorporan estos contenidos en las problemáticas, en el campo de la formación general y de la formación específica, también en las materias que refieren al sujeto de la educación, no es que haya un espacio curricular específico, sino que es abordado en los diferentes espacios. y en el espacio Desde la Práctica se trabaja en proyectos articulados.   

1. ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?  



Los programas y/o aplicaciones que las/os estudiantes con discapacidad utilizan con mayor frecuencia para lograr la accesibilidad a la propuesta de enseñanza son: NVDA, TALLBACK, COMUNICADORES ALTERNATIVOS DE LA COMUNICACIÓN COMO SPEECH, HABLALO, APPLSA. 

Las tecnologías de apoyo que las/os estudiantes con discapacidad utilizan con mayor frecuencia para acceder al uso de dispositivos son: BOTÓN PULSADOR, TRACKBALL, BRAZO ARTICULADO, TECLADOS Y MOUSE ADAPTADOS. 

1. ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? 

(Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros).  

Sí, a través de capacitaciones

1. Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior.  



En el marco de la política educativa inclusiva “TODOS LOS CHICOS Y LAS CHICAS EN LA ESCUELA APRENDIENDO” desde una perspectiva de DERECHOS, la Dirección Provincial despliega distintas líneas de acción para profundizar el movimiento inclusivo, instalando y avanzando en discusiones que son coyunturales y necesarias: 

-La ampliación de las trayectorias educativas en los niveles obligatorios de las alumnas y alumnos con discapacidad, garantizando su derecho al igual que cualquier niña, niño, adolescentes y jóvenes. 

· Los efectos en la producción de subjetividad que implica en estas/os estudiantes, como así también en todo su entorno, la escolarización en los espacios comunes, la visibilización y sistematización de la dimensión afectiva en las prácticas. 



· La importancia de la alfabetización como derecho social. 

· La ESI y la sexualidad de las personas con discapacidad, el lugar que en la agenda institucional se ha dado. 



Propiciamos en todos los niveles y modalidades estos debates porque son absolutamente necesarios para avanzar en espacios educativos, en escuelas cada vez más plurales y democráticas. Llevamos la discusión desde el paradigma de la inclusión hacia el debate sobre las convivencias; como por ejemplo el cuidado colectivo de la salud mental en las escuelas, en el marco de una sociedad que acaba de atravesar un hecho histórico e inédito a escala mundial como la pandemia y sus efectos colaterales. 

Toda transformación despierta miedos y fantasías. Algunas motorizadas por el mismo proceso de cambio, otras sostenidas desde posiciones más resistidas a los cambios sociales, que son también parte de la pluralidad de voces. Entre esas fantasías surge la desaparición de las escuelas especiales. En el Encuentro Interprovincial “De la Inclusión a las Convivencias” que realizó la Dirección Provincial en el mes de octubre de 2022, compartimos la experiencia de la 

Provincia de La Pampa, cuyo proceso de transformación alcanzó mayores niveles de profundidad hacia el concepto y función de escuelas de apoyo a la inclusión, generando así un anclaje más transversal en el sistema educativo. 

En este sentido es necesario despejar esos fantasmas de la desaparición de las fuentes de trabajo y la atención de la población, y saber que estas transformaciones requieren cada vez más inversión educativa. En este marco gestionamos la creación de cargo de supervisión, cargos directivos, Maestros de Enseñanza Diferencial, asistentes escolares, equipos interdisciplinarios, horas de ILSA; creación de Servicios, independización de Anexos y creación de escuelas especiales; que permiten generar condiciones para optimizar los procesos de educación inclusiva y garantizar el cuidado de las trayectorias únicas, continuas y completas de las personas con discapacidad en los niveles obligatorios. 

1. ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva?  

Decreto 2703/10 PAUTAS DE ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD. 

Decreto 3467/19 Pautas para la confección de los certificados analíticos de estudiantes con discapacidad que realicen su trayectoria escolar con un Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI) en el Nivel de Educación Secundaria 

Ambos decretos se encuentran en proceso de revisión normativa para restituir, ampliar y garantizar derechos. 



1. En caso afirmativo adjunte la/s norma/s. 



PROVINCIA DE ENTRE RIOS



¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones? 



Según la Resolución 3750/21 del Consejo General de Educación (CGE), las configuraciones de apoyo de la Modalidad de Educación Especial serán el Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educativo (SAIE), el Equipo de Orientación Educativa (EOE) y Equipos Técnicos de Escuelas y Centros de Educación Integral. Estos serán definidos en Equipo (Equipo para la Inclusión Educativa), por el docente de Nivel o Modalidad, MOI/Tutor/Asesor Pedagógico, el Equipo de Conducción y Supervisores. Asimismo, delinearán acciones para llevar adelante el Proyecto de Inclusión, articulando recursos y estrategias para el diseño del PPI y su implementación, realizarán seguimientos y en reuniones periódicas, sugerirán reajustes y evaluación durante el ciclo lectivo en el que se defina.

El Maestro Orientador Integrador (MOI) tiene funciones de Orientación pedagógica y educativa a los equipos institucionales en relación a las trayectorias de estudiantes con discapacidad o que requieran acompañamiento en el marco de sus Proyectos Pedagógicos para la Inclusión. 

Por otra parte, en paralelo, existen las prestaciones reglamentadas por la Resolución 1328/2006 de Discapacidad, que se enmarcan dentro del Servicio de Integración a la Escuela Común. 



Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo?

El título habilitante correspondiente al perfil que se requiera. Los mismos pueden ser del área de salud o educación: psicólogas/os, psicopedagogas/os, acompañantes terapéuticos, docentes (según el recurso humano disponible en las regiones y localidades), asistentes personales. 



¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características?  (Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros).

El trabajo con el/la alumno/a debe responder al encuadre institucional y curricular en el que se llevará adelante la intervención para el cual es convocado el prestador, que debe reconocer la autoridad pedagógica. El formato de acompañamiento, la cantidad de días y horas, se define en función del dispositivo de trabajo pensado para cada alumna/o en su singularidad.

¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?  



· Estudiantes en instituciones de la modalidad de Educación Especial CGE: 2486.

· Estudiantes que concurren a instituciones de la modalidad de Educación Especial y están en proceso de inclusión en escuelas de nivel (espacios complementados): 498.

· Estudiantes en procesos de inclusión en Escuelas primarias de gestión estatal: 2679.

· Estudiantes en procesos de inclusión en Escuelas secundarias de gestión estatal: 964.

Datos a diciembre 2022. Dirección de Educación Especial CGE. 



En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios?  

La edad de egreso del alumnado en las escuelas de la Modalidad en la provincia es hasta los 18 años. Sin embargo, la resolución 3750/2021 del CGE refiere a distintas modalidades de titulación en la Escuela Secundaria: Educación Secundaria Orientada, en la Educación Técnico Profesional, Educación de Jóvenes y Adultos, y Educación Artística, de Gestión Estatal y Privada. 

Por su parte, en los Centros de Día y los Centros de Formación Laboral, la permanencia es sin límite de edad. 



En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)

Sí. 

¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?  

Sí. 

¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?  

En el marco del plan Entre Ríos Conectada y del Programa Nacional Conectando con vos, que llevan adelante la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, se entregaron (y se continúa realizando) una gran cantidad de tablets a diferentes instituciones que trabajan por y con personas con discapacidad. 

¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva? En caso afirmativo adjunte la/s norma/s.

Ley de Educación Provincial N° 9.890 establece en su Artículo 66 que “La educación Especial es la modalidad del sistema educative, destinada a asegurar el derecho a la educación a las personas con discapacidad y posibilitar su integración en los diferentes niveles y modalidades”, en el marco de la ley 26.061. Contempla, además, un Título sobre “Políticas de Promoción de la Igualdad y Equidad Educativa” destinadas a modificar situaciones de desigualdad, exclusión y discriminación educativa.

Ley de Discapacidad N° 9.891 fija que el Consejo General de Educación a los fines de garantizar una educación inclusiva, permitirá el acceso al sistema general de educación, en todos sus niveles y modalidades, desde la educación inicial hasta la educación superior, conforme la individualidad de cada persona.

Resolución 978/06 Roles y Funciones del MOI.

Resolución 600/08 “Dispone que el MOI incluya en el cumplimiento de sus funciones a las secciones de 5 años de jardines anexos a las Escuelas Primarias.

Resolución 305/10 “Inclusión educativa. El desafío de ensenar y aprender. En y para la diversidad. Documentos de apoyo a los lineamientos curriculares para la educación inicial (2010) Cap. 1 y 2 - Consejo General de educación, Gobierno de Entre Ríos. 

Resolución N° 0303/11 “Lineamientos de la educación Especial desde la perspectiva de la educación Integral”.

Resolución 3750/21 del CGE, que establece los “Lineamientos generales para la inclusión de estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios del sistema educativo entrerriano”. 



CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales 

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de  nivel,  existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones? 

       2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al  cargo? 

       3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características?  

(Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con  

ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo  

pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días,  

otros). 



Respuestas 1, 2 y 3) 



En primer lugar, es menester indicar que todos los establecimientos educativos del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostienen el principio de inclusión, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación de todos/as los/as alumnos/as, en concordancia con los dispuesto por la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y la normativa vigente.



Las escuelas acompañan las trayectorias escolares de todos los/as alumnos/as brindando herramientas, saberes específicos, configuraciones apoyo y ajustes necesarios para favorecer la inclusión en igualdad de condiciones. Asimismo, se señala que la normativa que regula las solicitudes de las configuraciones de apoyo y los procedimientos para la inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en todos los niveles y modalidades en educación común, son las Disposiciones Nros. 32/DGEGE/2009 y su modificatoria 39/DGEGE/2009.



Particularmente, en relación a lo solicitado respecto a las figuras de apoyo a la educación inclusiva que existen en esta jurisdicción mediante el servicio de prestadoras de salud, se señala que mediante la Resolución N° 3034-MEGC-2013, se aprobó el procedimiento para tramitar el ingreso del Acompañante Personal No Docente (APND), de estudiantes  con discapacidad incluida en escuelas de modalidad común, de cualquier nivel educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La mencionada Resolución establece que el/la adulto/a responsable del alumno/a es quien seleccionará al profesional que ejercerá la función de APND y deberá solicitar ante la Dirección de la Escuela –común- la autorización de ingreso del mismo, de conformidad con lo establecido en dicha norma.



De conformidad con la mentada normativa, es función del APDN acompañar al alumno/a durante su permanencia en la escuela y las actividades que se desarrollen, dentro y fuera del aula, en el caso de salidas educativas o plan de recreación o natación, así como actividades de higiene y alimentación. A tal fin elaborará y presentará a la dirección de la escuela un plan de trabajo individualizado orientado a apoyar al alumno/a en la organización de su aprendizaje y participación, contribuyendo a alcanzar los objetivos de integración y su progresiva autonomía. Asimismo, debe implementar las indicaciones del Equipo directivo y del docente del curso, grado o sección a cargo de grupo de alumnos/as y la maestra de apoyo a la integración- si hubiera- , en cuanto a la organización de los materiales y la tarea.



En resumen el/la profesional actúa como acompañante del estudiante,  efectuando un andamiaje para lograr vehiculizar el vínculo  de éste con los pares, con el docente y con los contenidos escolares. Lo puede hacer según diferentes modalidades según las necesidades del estudiante, puede concurrir algunos días o toda la jornada, realizar la actividad dentro del aula o por fuera o combinando ambas. Eso dependerá de la estrategia de abordaje y acompañamiento que se planifique junto con el profesional y el equipo directivo y docente. 



Con respecto a la supervisión de este profesional, al ser personal externo al establecimiento educativo, queda a cargo de la prestadora de salud que lo contrata o de los profesionales del equipo terapéutico tratante del estudiante. 



No obstante ello, con la escuela se realiza intercambios periódicos con el profesional y con la supervisión escolar con el fin de articular tareas y planificar estrategias conjuntas. Este esquema de intercambios se organiza institucionalmente.



Por otro lado, en las Escuelas de Gestión Privada existen algunas experiencias de articulación entre escuelas de la Modalidad Especial y Escuela Común que implican el cursado de la escolaridad en un turno en cada dispositivo, donde la escuela especial realiza el soporte pedagógico de estudiantes que no requieren acompañamiento individual en el aula. En este caso el apoyo pedagógico que brinda la escuela espacial se brinda a contraturno y está a cargo de Psicopedagogos y Maestros de Educación Especial de institutos de gestión privada de la Modalidad.





4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de  la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 



Las escuelas dependientes de la modalidad de educación especial a través de sus supervisoras participan en mesas de trabajo que permite organizar los apoyos necesarios para acompañar las trayectorias escolares con mayor necesidad de apoyo y acompañar a las conducciones en la necesidad de revisar barreras presentes que requieren ser removidas para posibilitar el aprendizaje de la diversidad propia de los y las estudiantes. 

El diseño incluye la presencia de docentes de apoyo a la inclusión que participan tanto en situaciones individuales, como también y fundamentalmente en lo institucional. 





5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor  profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.  



Los profesionales de Educación Especial intervienen junto a los alumnos/as durante diferentes lapsos de tiempo, según las particularidades de cada alumno/a, sus necesidades y su evolución en los aprendizajes.



Por otra parte, las estrategias y propuestas pedagógicas que formulen dichos equipos en conjunto con los equipos docentes, de conducción y las familias en cada caso, se planifican en función de estos aspectos.



Por este motivo, la cantidad de escuelas en las que interviene el área de Educación Especial cambia con gran frecuencia y varía diariamente.

Cabe destacar que el objetivo de todos los equipos de profesionales en conjunto con la comunidad educativa de cada escuela es garantizar la inclusión educativa, para garantizar su acceso y desenvolvimiento en el sistema educativo.



6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que  concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación  integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes  con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y  secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o  privada?  



La Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) es quien realiza los relevamientos anuales vinculados a la matrícula de estudiantes. Esta información luego se publica en la página oficial de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se puede obtener en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/



7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con  discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como  de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de  gestión estatal o privada? 



8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o  jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o  centros de formación profesional / oficios?  



9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial,  qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos  adolescentes y jóvenes?



La Gerencia Operativa de Promoción de Empleo de las Personas con Discapacidad de COPIDIS cuenta con diversos programas:

1. Becas de Estudio y Formación Laboral: Se le otorga una beca a las Personas con Discapacidad mayores de 18 años que se encuentren cursando carreras terciarias, universitarias o cursos de formación labor brindados por los Centros de Formación Profesional dependientes del Ministerio de Educación de GCABA.

1. Registro Único Laboral de Aspirantes a Empleo Público: Con el objetivo de cumplimentar la Ley Nº 1502, se crea una bolsa de trabajo para Personas con Discapacidad que viabiliza la inclusión laboral en el ámbito estatal, así como también promueve dicha inclusión en el sector privado. 

1. Pequeños Comercios: En cumplimiento con la Ley Nº 22.431, se administra un Registro de Pequeños Comercios que se le brindan en concesión a personas con discapacidad.

1. Programa de Empleo Independiente: En conjunto con el Gobierno de la Nación, se dicta un taller sobre emprendeduirismo a personas con discapacidad  que hayan comenzado o planifiquen comenzar un emprendimiento.

1. Ferias y mercados: Se propicia el acceso de personas con discapacidad que produzcan artículos artesanales a las ferias y mercados de la Ciudad para que puedan comercializarlos. 



10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para  acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con  discapacidad?

En la Dirección General de Planeamiento Educativo (DGPLEDU), del Ministerio de Educación de la Ciudad, se generaron y siguen generando capacitaciones desde organizaciones de personas con discapacidad que se dedican a accesibilizar materiales dirigidas a las y los especialistas que producen materiales. Además se generaron y siguen  generando materiales de Orientación para la producción de materiales, en clave inclusiva y otros materiales entre la mencionada dirección con  Escuela de Maestros y  la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) 



Desde COPIDIS, contamos con un área de Educación Inclusiva que promueve el acceso de las/os estudiantes con discapacidad a las escuelas de modalidad común. Para ello, cuenta con los siguientes proyectos:



1. Asesoramiento a familias e instituciones: Llevamos adelante asesoramientos en relación a cualquier situación que atraviese las trayectorias educativas las/os estudiantes con discapacidad.



1. Terminalidad primaria y secundaria: Brindamos asesoramiento a las personas con discapacidad que no han finalizado sus estudios primario o secundarios para que selecciones los dispositivos pertenecientes a la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente más adecuados y para que obtengan los apoyos necesarios.





1. Capacitación docente: Mediante Escuela de Maestros dictamos capacitaciones docentes sobre la temática de la inclusión de las personas con discapacidad en las escuelas de modalidad común. Asimismo, dictamos capacitaciones en las escuelas que nos lo solicitan. 



1. Registro de APND, Maestras/os y Profesoras/es de Apoyo: Contamos con un registro de profesionales que puede desempeñarse como Acompañante Personal No Docente, que se encuentra a disposición de las familias de estudiantes con discapacidad que están buscando profesionales para dicho rol.



1. Libros Escolares Accesibles: En conjunto con una Organización de la Sociedad Civil, adaptamos manuales escolares y libros de literatura infantil y juvenil, para que las/os estudiantes con discapacidad visual puedan acceder a sus materiales de estudio en formato digital accesible. 



1. Dotación de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y Salas de Apoyo a Escuelas de Gestión Estatal: Entregamos en escuelas de gestión estatal de nivel inicial y primario agendas visuales, tableros de comunicación y salas de apoyo para la inclusión educativa.  



11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas  programáticas ofrece?  

Desde la Gerencia Operativa de Curriculum (GOC) dependiente de la DGPLEDU, junto con la Dirección de Educación Especial, se trabajó en la accesibilización de materiales para nivel primario: https://buenosaires.gob.ar/educacion/nivel-primario/educacion-especiaL , ademas de la accesibilidad https://escuelademaestros.bue.edu.ar/la-escuela-des-de-la-educacion-inclusiva/, también se trabaja por la transversalización de la temática, como ejemplo: http://cdn2.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/pdf/clases1agosto/sec_feyc_3_proynesagosep.pdf



El Área de Educación Inclusiva mencionada, depende de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad. 



12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel  superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite  mediante qué acciones. 



La modalidad articula acciones con la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida y con la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente para complementar la oferta de cursos y carreras de formación terciaria para las personas con discapacidad.



13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el  nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de  figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)? 





14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de  todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y  temáticas relacionadas? 



Escuela de Maestros es el organismo encargado de la formación docente continua para los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires en todos sus niveles y modalidades: ofrece múltiples dispositivos de capacitación.


En primer lugar, resulta pertinente destacar que la Educación inclusiva atraviesa todas las áreas curriculares como un eje transversal, lo que permite que los equipos de todos los niveles y modalidades incluyan en sus agendas y planificaciones estas temáticas. 
Dentro de lo que son las Líneas de Acción Prioritarias de Escuela de Maestros se encuentran diversas propuestas que abordan distintas dimensiones de la Educación Inclusiva. Entre ellas destacamos:



· Cursos de OA - Colecciones. Semana de Educación Inclusiva: “El desafío de pensar la enseñanza desde una mirada inclusiva”. Esta Semana de Educación Inclusiva está presente todos los años dentro de las propuestas formativas de Escuelas de Maestros.
Se ofrecen un conjunto de cursos, para docentes de todos los niveles que proponen reflexionar sobre los distintos modos de ser, estar y transitar la escuela. Se brindarán herramientas conceptuales y metodológicas para repensar la propia práctica y favorecer los procesos de aprendizaje de todos y todas en las aulas.

· Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Inclusiva.
Esta propuesta, que se dicta en conjunto con la Universidad de la Ciudad, profundiza las diversas perspectivas de la educación inclusiva y brinda herramientas conceptuales y metodológicas para que los distintos actores del sistema educativo lleven adelante prácticas áulicas, de gestión e intervención desde la atención a la diversidad. Tiene una duración de 3 cuatrimestres y acredita 600h/c.



· Curso de ingreso para «Asistentes celadores de discapacitados motores» (ACDM). 

· La propuesta tiene como objetivo brindar a los y las ACDM una formación básica que les permita ubicarse rápidamente en el contexto escolar y desempeñarse eficientemente frente a las problemáticas que presenta el alumno con discapacidad motora.



· Cursos de Ascenso Horizontal

Este proyecto surge de la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos nodales y significativos, y de la demanda del sistema educativo de contar con nuevas oportunidades de desarrollo profesional. A través de este curso, los docentes de nivel inicial y nivel primario pueden acceder al cargo de Maestro Especialista. Estos roles permitirán por primera vez que aquellos/as docentes que quieran ascender en su carrera tengan la opción de poder hacerlo en las aulas, siendo reconocidos/as profesionalmente por ello. 
Dentro de los 3 grandes ejes que aborda esta formación se encuentra la Educación Inclusiva.



Desde COPIDIS, y en conjunto con Escuela de Maestros, se dicta  desde le año 2013 un curso de capacitación docente denominado “Apoyos para una educación inclusiva”. Dicho curso cuenta con más de 1000 docentes inscriptos en cada rotación, otorga puntaje en calidad de específico y dura 3 meses. Además, brindamos cursos en el marco de la “Semana intensiva” de Escuela de Maestros desde el año 2022. Por último, dictamos capacitaciones en las escuelas que nos lo soliciten dentro de los Espacios de Mejora Institucional. 


15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de  nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de  estudiantes con discapacidad? 



16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así,  ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor  frecuencia? 

Sí, se aplican las TIC para favorecer los procesos de educación inclusiva. Utilizando las tecnologías de apoyo entregadas en su momento por el Plan Conectar Igualdad a las escuelas de Educación Especial y reforzadas con la entrega realizada por el Plan Sarmiento ( mouse adaptados, teclados expandidos, sobre teclados y pulsadores, netbook, tablet, proyector, KIBO). 

En cuanto a softwares, se utilizan las netbook y tablet de Plan Sarmiento, las cuales poseen diferentes herramientas que facilitan el acceso a la información a los y las estudiantes (Lectores de pantalla, procesadores de texto, software de presentaciones, software de edición de videos, software de edición de imágenes, software de edición de sonido, etc) siguiendo la línea de utilizar softwares para determinada situación/necesidad y no utilizando la herramienta  para una determinada patología. De esta manera se amplía la oferta de tecnología que existe para favorecer los procesos de enseñanza/ aprendizaje en Educación Especial. 

En cuanto a la formación de docentes, desde Intec, el equipo de la modalidad Educación Especial trabaja como pareja pedagógica de la mano de FPD (Facilitador Pedagógico Digital) y AP (Asesor Pedagógico) en la inclusión de tecnología con recursos de apoyo. Por otro lado, desde la Comisión de Accesibilidad. perteneciente al Equipo de Educación Especial, se refuerza la capacitación al personal de Intec, a docentes de la modalidad especial  y de otros niveles que así lo requieran.



17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje  (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso  afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos,  programas, normativas, otros). 

En agosto del 2022, el Ministerio de Educación de la Ciudad publicó la Resolución Nº 3816/2022, la cual establece los lineamientos generales para la implementación del Proyecto Pedagógico Individual (PPI) para los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas de gestión estatal y gestión privada.  La norma considera el vínculo entre lo general y lo particular, valiéndose y recuperando conceptos centrales de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (2008) que funcionan como garantía para una participación plena. 

Con el objetivo de acompañar esta normativa se diseñó y publicó un material para las y los docentes con un conjunto de orientaciones que buscan favorecer la implementación del proyecto.



Desde Escuela de Maestros se favorece la formación docente en relación a encuadres que retoman la centralidad de la enseñanza en todas las grupalidades conformadas a partir de múltiples singularidades. Entre ellos, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) ha estado presente en los cursos que ofrece el área de Oferta Abierta - Colecciones de Escuela de Maestros a lo largo de todo el 2022 para toda la población docente. 
Destacamos cursos como:


- Aulas DUA, reconocer una «nueva ecología del aprendizaje»
- Aulas DUA: desarrollar experiencias de enseñanza y aprendizaje inclusivas.
Actualmente se ofrece un Curso Autoasistido para docentes, supervisores/as y directivos/as en ejercicio en la Ciudad de todos los niveles denominado “Herramientas para pensar la inclusión”, en el cual se introduce el Diseño Universal para el Aprendizaje como una herramienta para pensar las prácticas inclusivas.


También, en el marco de la Semana de la Educación Inclusiva, destinada a docentes de todos los niveles educativos, contamos con  propuestas relacionadas con DUA, entre ellas: “Entornos de aprendizaje inclusivos: estrategias para el trabajo didáctico”, “Aulas DUA” y “Prácticas Inclusivas: mirando la enseñanza, pensando la diversidad”.

En la “Especialización en Educación Inclusiva” , dentro del módulo 4: “Prácticas educativas inclusivas: Perspectivas e instrumentos fundamentales”: se desarrollan en profundidad conceptualizaciones en relación con la  diversificación de estrategias en propuestas áulicas desde distintas disciplinas y para los distintos niveles, considerándose al DUA en sí mismo y en sus posibles vínculos con TIC´s  y con la perspectiva conocida como “Aulas Heterogéneas” .

Durante el año 2022, en Capacitaciones internas con capacitadores y capacitadoras de Escuela de Maestros se compartió la perspectiva de DUA y su inserción en el marco de la Formación Situada.

En la Capacitación Situada realizada durante Noviembre 2022 con docentes de Nivel Primario, se realizaron diferentes propuestas, entre ellas contamos con una sobre Educación Inclusiva en la que uno de los tópicos considerados fue DUA.



Desde COPIDIS, las capacitaciones mencionadas en el punto 14 cuentan con un módulo referido al Diseño Universal del Aprendizaje. 

Por otro lado, en el año 2020 en  el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, publicamos un documento denominado “Recursero para una educación inclusiva” en el que brindan enlances a una multiplicidad de herramientas, videoconferencias, apps, software, plataformas y webs que facilitan la inclusión educativa de las/os estudiantes con discapacidad. 

El mismo puede ser descargado desde el siguiente link: https://buenosaires.gob.ar/copidis/educacion-y-toma-de-conciencia/recursero-para-una-educacion-inclusiva-distancia





18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su  jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y  secundario y el nivel superior. 

· Se está aumentando la cantidad de docentes de la modalidad de educación especial que brinda apoyo a la inclusión en escuelas de nivel.

· Se está generando una mejor articulación en el nivel secundario entre ambas modalidades, teniendo referentes de educación inclusiva en las escuelas de nivel secundario.

· Se está generando una mejor articulación en las instituciones que trabajan en las primeras infancias con la modalidad de educación especial. 

· Se está diseñando un Proyecto de Abordaje Distrital (PAD) para una mejor respuesta, donde articulan las supervisiones de nivel, las de la modalidad de educación especial y las coordinaciones de los Equipos de Orientación Escolar. 

· Se está actualizando la normativa jurisdiccional para que dialogue de mejor manera con el paradigma de la educación inclusiva. 

· La educación inclusiva invita a un cambio sistémico que encuentra al día de hoy muchas resistencias, que no se agotan simplemente con lograr que los estudiantes con discapacidad puedan cursar en escuelas de nivel. 

· Otro desafío es poder tener un sistema ágil que permita contar con materiales accesibles en tiempo y forma. 

· Actualizar la capacitación docente a las nuevas demandas institucionales y sociales vinculadas a la temática.

· Actualizar la formación inicial para que responda a las nuevas demandas institucionales y sociales vinculadas a la temática.

· Aún resulta desafiante la articulación entre los apoyos que brinda educación con aquellos brindados por el sistema de salud.



19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación  inclusiva?

20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s. 



· Criterios generales para la readecuación y unificación de las normativas en la Educación Inicial, la Educación Primaria y la modalidad de Educación Especial. Resolución Nº 3278-MEGC-2013, Anexo Resolución Nº 3278-MEGC-2013

· Principios básicos de la Integración Educativa -Resolución Nº 1274-SED-2000

· Determínase que todo docente de la Planta Orgánica Funcional del Área de Educación Especial puede desempeñarse como miembro integrador -Resolución Nº 579-SED-1997

· Apruébase el Reglamento para el Desempeño de Acompañantes Personales no Docentes (APND) para alumnos/as con discapacidad incluidos en escuelas comunes de la CABA - Resolución Nº 3034-MEGC-2013, Anexo Resolución Nº 3034-MEGC-2013

· Procedimientos para la inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en todos los niveles y modalidades en educación común en todos los niveles y modalidades - Disposición Nº 32-DGEGE-2009 y su modificatoria Nº 39-DGEGE-2009. Síntesis disposiciones

· Procedimiento para la inscripción de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales en las instituciones dependientes de la Dirección General de Educación y de la Dirección General de Educación Superior - Disposición Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007, Anexo Disposición Conjunta Nº 17-DGDE/DGESUP-2007

· Servicio Educativo de Atención Domiciliaria para Alumnos/as de Nivel Medio - Decreto 2266-GCBA-2006

· Apruébase el Reglamento Escolar para el Sistema Educativo de Gestión Oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 4776-MEGC-2006, Anexo Resolución Nº 4776-MEGC-2006

· Resolución 3816/2022 GCABA-MEDGC.: Proyecto Pedagógico Individual. 





PROVINCIA DE CORDOBA







De acuerdo a lo solicitado enviamos un breve informe acerca de la Educación en Córdoba
desde la mirada Inclusiva
Considerando como base la Guía de RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCACIDAD.

		1.2.3 

		Corresponde responder desde el servicio de prestaciones de salud teniendo en
cuenta sus dispositvos



		4 

		Las insttuciones de la Modalidad de Educación Especial en la jurisdicción son
entdades escolares, por tanto los profesores que acompañan los procesos de
inclusión son maestros de educación especial y dicho acompañamiento lo realiza
desde la gestón de los equipos escolares , conformados por : equipos directvos ,
equipos técnicos docentes y docentes de educación especial y maestros de
enseñanza práctca



		5 

		No. Todos los Docente de Apoyo a la Inclusión, son personal de las escuelas
especiales dependientes de la de la modalidad de educación especial y hospitalaria,
están aquellos que dependen de servicios controlados y cubiertos por Obras
Sociales



		6 

		En escuelas especiales de Gestón estatal contamos con una matrícula de 2948 (dos
mil novecientos cuarenta y ocho) estudiantes mientras que están incluidos en
escuelas de nivel, también de gestón estatal, la cantdad de 5991(cinco mil
novecientos noventa y uno)
En escuelas especiales de Gestón privada contamos con una matrícula de 2516
(dos mil quinientos dieciséis) estudiantes mientras que están incluidos en escuelas
de nivel, también de gestón privada, la cantdad de 3598 (tres mil quinientos
noventa y ocho)



		7 

		En general no hay cifras de deserción de estudiantes con discapacidad dado que, al
estar en acompañamiento, se realiza un seguimiento para evitar ese
desgranamiento y de produzca asi la totalidad de la trayectoria educatva , más allá
del ámbito en el que se de esta trayectoria



		8 

		No contamos con escuelas de formación integral y o centro de formación
profesional/ofcios, contamos en la jurisdicción con escuelas de nivel secundario
dependiente de la Modalidad de Educación Especial y Hospitalaria, cuya malla
contempla espacios de formación laborar y práctca, artculando con Educación
Secundaria (Básica y Orientada) y con la Modalidad de Educación Técnica con
espacios de formación certfcado por el INET
En el nivel secundario los estudiantes pueden concurrir hasta los 18 años y, en casos
puntuales, hasta los 21 años



		9 

		Existe un programa de intermediación laboral en el Ministerio de Empleo y
Formación Laboral que artcula con empresas tanto en la formación interna de los
empleados de la empresa como de la población con discapacidad con posibilidades
de incluirse en esas empresas



		10,1
1

		Todo lo relacionado con el acompañamiento a las trayectorias escolares de
estudiantes con discapacidad está acompañado por el sistema educativo de la








		provincia, tanto a nivel estatal como privado, y en lo que refere a la accesibilidad
Educación articula con los organismos provinciales necesarios para que estas
trayectorias se realicen con los servicios necesarios





		12. Las escuelas especiales de la modalidad se constituyen en escuelas de aplicación por
convenio colaborativo interinstitucional con las casas formadoras de educación
especial, y profesionales de fonoaudiología, psicología, ciencias de la educación,
trabajo social, entre otras
A su vez acompañan asesorando en la inclusión de estudiantes con discapacidad
dentro de la formación superior de acuerdo a la normatva vigente a través de
comisiones ad hoc

		



		14. Si

		



		15. Si, y en muchos casos en alianza estratégica con la modalidad de educación
especial y hospitalaria

		



		formas de salida incluyendo la salida de voz
Power Point -Red: Facebook- Instagram - Youtube -Plataforma Digital: Canva
Padlet- Stcker- Infograf - Word Wall- Genially -Wix- Juana Manso -APP/ Programas:
Vivavideo- Movie Maker, Soy Visual- Juegos MatemátcosBalabolka- Let me talk -
Háblalo - Podcast - Pictosonidos- Pictocuentos - WikipictosPictoagenda- Pictojuegos
- Plaphoons - Dicta Picto- Storybird (es una página de internet para crear cuentos e
historias online y compartrlas en la red) - Sígueme - Día a Día- Aprender y enseñar
en la cultura digital - A la cama –
Playtales.trip y troop, Kidskioke - Pictoeduca - Juegos matemátcos- Calculadora
Geometría FórmulasEducapeques - Clic,clic,clic cuentos - Bianfa cuentos - José
aprende - Photo Math -Voise - AZ Screen Recorder-. Calendario Google- Calculadora
Hojas de cálculo -Formulario Google- Google EarthMeet - IXL - Proyecto DANE
(Manejo del dinero-súper app; geogebra, pilas bloques- Scratc) –
htp:/www.cuentosinteractvos.org ★ –htp:/www.oei.org.ar/7basicop.pdf -
Pixabay. Educaplay, Audacity
Utlización de recursos de accesibilidad SAAC Y SOFTWARE ESPECÍFICOS como el
OTTAA Project Titan.
Utlización de dispositvos tecnológicos como recurso para realizar actvidades: el
robot, programas digitales de programación y juegos digitales, estableciendo redes
con UTN y Programa “Conectar Igualdad.”
Lector de Programas Canva, Genially, para realizar revista/diario digital, folletos,

		







		invitaciones.
Uso del celular para grabación de cuentos cortos para partcipar en micros radiales
en radio local.
Juegos educatvos y sofware interactvo: Math Cilenia. Match Jum para Android,
Calculadoras matemátcas y ábaco on line. Descartes. Geogebra, Geometría
dinámica, Diédrom. Match Papa. Demos. Khan academy. Unicoos. Word paint. Excel
Google. Inshoot. Whatsapp. Videos tutoriales.
Documentales como Más por menos. y universo matemátco.
Pictotraductor.
Sitos web.: Sector matemátca. Cuentos, imágenes, sellos, canciones, usos en el
arte, Blog del profesor: Matemátcas de cine.
Empleo de Sistemas Aumentatvos y Alternatvos de Comunicación (SAAC)
APP ESPECÍFICAS ARAWORD- Búsqueda por voz en Google o Google Maps





		17.  A nivel metodológico didáctco los procesos de inclusión si bien se posicionan desde
la Perspectva de DUA , lo hacen con una fuerte importa desde el diseño curricular
jurisdiccional, según determinados programas priorizados para todas las escuelas
del sistema educatvo

		



		18.  Aumento progresivo de matrícula en niveles, provisión de recursos de cargos para
Docentes de apoyo a la Inclusión, concursos directvos y de supervisores con
perspectva de la educación inclusiva , incremento progresivo de accesibilidad
académica, diseño de Comisiones de accesibilidad académica en los Insttutos de
formación superior.

		



		19. Resolución 1825. Sobre los procesos de Inclusión de los estudiantes con
discapacidad

		



		20. Se adjunta 

		























SÍNTESIS DE LOS INFORMES DE LAS ONG REGIÓN CENTRO 

RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Participaron del mismo: Verónica Prieto, María Belén Frías (ONG Cordoba), Lidia Guiraldes, Natalia Agraso- Colaboradora Isabel Nasini (ONG Santa Fe) Mireya Antivero, Sonia Herlein (ONG Entre Rios) Alexia Rattazzi, María Bayá Casal (ONG CABA), Enrique Muntaabsky (ONG Pcia. Buenos Aires).

 

El Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dispone que los Estados deben asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior y a la formación profesional.

La Organización de las Naciones Unidas- ONU- define la Inclusión como “una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problema, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje.

La educación inclusiva es la capacidad del Sistema educativo de atender niños, niñas, jóvenes, sin exclusiones de ningún tipo, abordando la gama de diferencias y asegurando la participación y aprendizaje de cada uno de ellos en el marco de servicios comunes y universales, suponiendo un sistema unificado e integrado para todos.



Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a educarse en un mismo ámbito, en los mismos establecimientos educativos, aprendiendo, participando y progresando en condiciones de igualdad, independientemente de sus características y la situación particular o social en la que se encuentren.



Si bien nuestro país ha avanzado en la puesta en marcha de diferentes instrumentos que impulsan la Educación Inclusiva, y se observan logros, también es motivo de preocupación la realidad que observamos a través del Relevamiento efectuado. Coincidimos con las Recomendaciones que recientemente realizara la ONU sobre Educación Inclusiva y queremos hacernos eco de esa preocupación.

Preguntas efectuadas a las ONG

Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario.

NIVEL INICIAL

Logros:

· Cada vez más niños y niñas pueden acceder a procesos inclusivos a través de las diferentes configuraciones de apoyo: atención, asesoramiento y orientación, capacitación, provisión de recursos, cooperación, y acción coordinada, seguimiento e investigación.

· Las propuestas pedagógicas son trabajadas en conjunto entre la modalidad especial y las instituciones de nivel.

· Los logros alcanzados en la mayoría de las instituciones se alcanzan porque se visibilizan mucho más los procesos de inclusión y el acceso que hoy tienen las instituciones escolares a los equipos de inclusión.

· Se observa mayor participación de los equipos profesionales privados, los cuales acompañan en gran medida este recorrido por la enseñanza sistemática y obligatoria.

· Trabajo interdisciplinario entre docentes y equipos de orientación, tanto estatales como privados.

· Docentes del Nivel Inicial que de manera espontánea deciden formarse en educación inclusiva y a veces iniciar una carrera relacionada con los apoyos a personas con discapacidad (psicopedagogía, psicología) 

· Pospandemia muchas escuelas de Nivel Inicial (Privadas) han creado gabinetes de orientación que no tenían. 



Dificultades:

· Escasa formación docente para abordar la diversidad y desconocimiento de la normativa vigente.

· Salas muy numerosas en la mayoría de las instituciones.

· Las Instituciones no cuentan con recursos humanos suficientes para trabajar con alumnos y alumnas en procesos de inclusión.

· No todos los niño/as acceden a la atención de un equipo de profesionales de salud externo que favorece la articulación para mejorar las trayectorias.

· Solicitan que el alumno o alumna en situación de discapacidad esté acompañado toda la jornada por DAI o por AT

· Recortes horarios y de días en la asistencia del alumno a la escuela. 

· Las instituciones educativas tanto públicas como privadas realizan entrevistas de admisión (encuentro con futuros alumnos y alumnas matriculadas que terminan sirviendo como actos excluyentes)

· Baja tasa en modificaciones organizativas de la propuesta curricular para permitir la participación de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

· Ausencia de Asistencia Personal en caso de ser requerida. 



NIVEL PRIMARIO



Logros:

· Trayectorias inclusivas, seguimientos mensuales por parte de los equipos técnicos, dejando registro adjunto al legajo de los alumnos de ambas instituciones.

· Configuraciones de apoyo en los servicios de inclusión, que refuerzan y acompañan el accionar de la escuela común.

· Equipos de Orientación de acuerdo al nivel, llevando a cabo reuniones trimestrales para evaluar el proceso.

· La posibilidad de realizar inclusiones parciales (acceso a ciertas áreas del currículum) o totales (acceso a todas las áreas), con matrícula compartida o no, dependiendo si el estudiante recibe escolaridad en ambas instituciones (educación común y especial) o sólo en la escuela donde se lleva a cabo la inclusión.

· La mayoría de los procesos inclusivos son más exitosos cuando se realizan con el acompañamiento de un equipo profesional privado externo.

· Flexibilización temporal: posibilidad de concretar el trayecto curricular en más de un ciclo lectivo.

· Flexibilización grupal: concreción de espacios curriculares en diferentes grupos y niveles.

· Flexibilización curricular: partiendo del reconocimiento de posibilidades, tiempos, intereses y competencias que poseen los alumnos y las estrategias metodológicas del proyecto formativo, se elabora una propuesta pedagógica integral accesible.

· Trayectorias de alumnos y alumnas con discapacidad que son acompañanadas por la propia escuela de Nivel, sin DAI

· Escritura del PPI por parte del docente a cargo del grado y no por el equipo externo de apoyo

· Familias de alumnos y alumnas que celebran la incorporación de alumnos y alumnas con discapacidad en las aulas. 



Dificultades:

· Escasa formación docente sobre la modalidad especial, para abordar la diversidad  y escaso conocimiento de la normativa vigente. 

· Normativa contradictoria. (Por ejemplo en la Provincia de Córdoba mantener vigente la cohorte de la resolución 311/2016 de la Provincia, cuando fue derogada por la 1825)

· Continúan los procesos de "integración", en los que los estudiantes se encuentran "compartiendo" el aula con pares y docentes, pero no hay una significatividad e individualidad en la propuesta de enseñanza (variación de estrategias de enseñanza, recursos variados que faciliten el aprendizaje, priorización de objetivos, etc.)

· En varios contextos educativos, se observa dificultad para mantener una coherencia y articulación inter institucional con relación al trabajo en procesos de inclusión, dependiendo del docente y su predisposición para trabajar desde y para la diversidad. Se observan dificultades para la elaboración de la planificación conjunta.

· Los procesos de inclusión se llevan adelante con un acompañante pedagógico/terapéutico dentro del aula, situación que muchas veces aleja al estudiante de una verdadera inclusión social.

· Escasa concreción real de espacios para reuniones con padres y todos los agentes involucrados para favorecer el aprendizaje heterogéneo en las aulas.

· Reiteradas demandas del establecimiento escolar de que el alumno o alumna asista toda la jornada acompañado de DAI o AT para no permanecer con el grupo clase de manera individual.

· Persistencia en el pedido de recortes de días y horarios por parte de la escuela y también de grupos de profesionales que realizan los acompañamientos en el área de Rehabilitación. 

· Excesiva burocratización de los procesos para el ingreso y matriculación de los alumnos o alumnas con situación de discapacidad. 

· Ausencia de Asistencia Personal en caso de ser requerida. 

· Falta de canales directos de comunicación y denuncia para las familias en caso de vulneración al artículo 24. 

· Se observa cierta resistencia por parte de los docentes a realizar inclusiones significativas 

· Distinto nivel de  compromiso por  parte de los profesionales de inclusión, ya sean internos o externos al sistema.



NIVEL SECUNDARIO

Logros:

· Obligatoriedad del nivel, con un PPI elaborado de manera conjunta con el Equipo Educativo para la Inclusión, (Asesores Pedagógicos, Tutores, Docentes y Profesionales de salud externos, si los hubiera )

· Mucha participación de los equipos privados externos en la elaboración de los procesos de inclusión.

· Equipos de Orientación Educativa, que trabajan en tres sentidos: intervención institucional, interdisciplinariedad, centralización en lo pedagógico.

· Configuraciones de Apoyo a fin de garantizar trayectorias educativas múltiples y singulares

· Procesos sistemáticos de formación académica y actualización profesional, gratuitos.

· Reescritura de los PEI institucionales que no tenían la educación inclusiva como objetivo central.

· Mejoras en la comunicación entre docentes y DAI. Esto se pudo ver claramente en el transcurso de la pandemia, con la utilización de las diversas herramientas tecnológicas que facilitaron el armado de las propuestas.  



Dificultades:

· Falta de orientación a los estudiantes para autorregular sus aprendizajes y sus emociones

· Normativa contradictoria en algunas provincias.

· Necesidad de otorgar a los tutores un reconocimiento laboral en su figura para llevar adelante el proceso de inclusión.

· Falta de actualización de la reglamentación respecto a la figura de las personas a cargo del espacio de orientación y  tutoría

· Formación: Dificultades de los docentes para encontrar técnicas de estudio apropiadas y herramientas para que los estudiantes con discapacidad  puedan lograr una mejor comprensión y aprendizaje, evidenciando dificultades en la manera en que se pueden ajustar las actividades y los materiales con los que está trabajando el grupo/clase.

· En algunas instituciones se observa que continúan en una línea de enseñanza tradicional, que no permite un aprendizaje colaborativo, constructivo y significativo.

· Propuestas educativas rígidas que no favorecen las trayectorias de algunos alumnos. Por ejemplo materias curriculares en un turno y especiales en otro.

· Dificultad de los docentes para reconocer las posibilidades de aprendizajes diversos de los alumnos o alumnas con procesos de Inclusión. 

· Docentes que transitan muy pocas horas en el establecimiento educativo y no logran implicarse con los procesos de aprendizaje, lo cual genera una gran barrera en algunas materias. 

· Edificios poco accesibles. Falta de recursos materiales y humanos que posibiliten una escuela para todos y todas

· Deserción escolar temprana. Falta de interés por las ofertas educativas

· La participación de los equipos privados externos se hace indispensable para realizar una trayectoria escolar significativa para el estudiante, lo que depende de los recursos de la familia.

· Resistencia en la escuela de nivel a la hora de implicarse en los proyectos de inclusión que necesitan los alumnos, debido a la escasa formación y capacitación desde el Ministerio hacia las escuelas de Nivel; muchos quedan en palabras y no se evidencian en la cotidianeidad escolar, si bien se proponen en distintas instancias de capacitación, no todos los docentes participan, y muchos de ellos no asimilan los temas como factibles de poner en práctica.



2) ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación inclusiva?

Principales reclamos:



· Discrepancia entre Sistema Educativo y Sistema de Salud. Los procesos de Inclusión Escolar son prácticas que suceden en el ámbito de la Educación, que deben regirse bajo las normativas y resoluciones nacionales y provinciales, pero es la práctica en sí misma la cubre el Sistema de Salud. Allí está la primera barrera. Un claro ejemplo fue el inicio de clases por parte del Sistema Educativo, en el mes de Febrero, que no contempló que la cobertura de los DAI o AT insertos en las escuelas para las obras sociales iba a iniciar en Marzo. 

· No existe a nivel Nacional, Provincial, Municipal un protocolo de manejo de crisis de estudiantes en situación de discapacidad. Esto genera una barrera a la hora de la inclusión plena. 

· Significativo nivel de burocracia en cuanto al alta de un profesional que acompañe al alumno en su recorrido educativo (Acompañante terapéutico, Maestra Especial, terapias, etc), tanto para aquellas familias que cuentan con Obra Social, como las que no. 

· Los rechazos de inscripción en escuelas comunes estatales y privadas de estudiantes con discapacidad, pese a la Resolución CFE 311/16 del Consejo Federal de Educación que, entre otras cosas, prohíbe rechazar su inscripción o reinscripción por motivos de discapacidad. El mecanismo central que utilizan las escuelas para este rechazo son las denominadas “entrevistas de admisión”. 

· Que desde la Agencia Nacional de Discapacidad, y a través de los entes financiadores se continúe permitiendo el trabajo prestaciones de DAI de manera independiente, en territorios Nacionales en donde existen equipos formados en Educación para tal fin. 

· Encontrar un equipo privado y externo depende más de los recursos de la familia que de las dificultades del estudiante, principalmente en la infancia.

· Falta de flexibilidad para pensar propuestas educativas institucionales.

· Personal sin experiencia y con elección propia de trabajar en discapacidad.   

· Falta de inversión en la accesibilidad y la funcionalidad de los espacios edilicios escolares.

· Aulas con grados/años numerosos, lo cual imposibilita atender las singularidades de cada uno.

· Proyecto pedagógico individual, se observa que hay una sola docente que abarca a varias personas, e instituciones por lo tanto la trayectoria no se puede realizar de la misma manera y los PPI no se pueden revisar, lo que significa gran dificultad en los procesos de aprendizaje. 

· Falta una mirada macro en la capacitación de docentes y directivos porque aún se sigue escuchando el desconocimiento en cuanto a cómo desenvolverse. Esto los/ las lleva a que muchas veces mantengan una posición de cierta distancia en relación con el alumno/ alumna con discapacidad y que en cierta forma descansen en la figura de las o los integradores/a, marcando al niño/niña con la etiqueta diagnóstica, estableciendo una diferencia en la clase.

· Atender a la realidad de la familia en el momento de Incluir a un alumno en escolaridad común, teniendo el ámbito que se encuentra, su realidad social, posibilidades económicas y zonas a la que se lo deriva.

· Un solo profesorado común y especial unificados. Una sola terminalidad para que deje de ser una dicotomía “Profesora de Educación Común /Especial.

· Generación de un protocolo de manejo del alumno o pasos a seguir en caso de crisis (quién, cómo y dónde maneja la crisis).



3) ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los procesos de educación inclusiva?



· Proponer mayor capacitación a los docentes y estudiantes docentes sobre la temática.

· Fortalecimiento de los equipos de Orientación. Información a las familias sobre sus derechos.

· Convocar a todos los actores en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante con discapacidad: familia-institución-equipo externo, para realizar toda acción en políticas de gestión educativa.

· Continuar fortaleciendo el vínculo entre la modalidad especial y la escuela común en los distintos niveles, favoreciendo puentes entre los niveles que transita el alumno y posibilitando la continuidad y el acompañamiento en su trayectoria escolar.

· Planificación Centrada en la Persona, que contemple los intereses, necesidades, posibilidades de cada persona.

· Fortalecer los equipos de apoyo y acompañamiento a los estudiantes, planificando y llevando a cabo reuniones que permitan orientar y acompañar también a las familias

· Continuar fomentando con la persona con discapacidad, espacios de participación grupal, donde a través del trabajo colaborativo en el aprendizaje, pueda lograr un proceso de aprendizaje conjunto, y  la generación de vínculos con sus pares.

· Continuar incorporando a la familia como participantes del proceso de inclusión, atendiendo su reclamo y opiniones, en pos de que intervengan de manera activa en el proyecto educativo de sus hijos/hijas.

· Reglamentación del tema propuesto en el Acta firmada el día 8 de Enero de 2015, en la reunión mantenida entre funcionarios del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Programa Incluir Salud, Servicio Nacional de Rehabilitación, Instituciones sin fines de lucro destinadas a la atención de Personas con Discapacidad, y así reemplazar la figura de “Apoyo a la Integración Escolar” por la figura propuesta de “Apoyo para la Inclusión Educativa”. 





La educación inclusiva es un derecho humano fundamental y el derecho a la educación solo puede hacerse efectivo a través de la inclusión, porque sólo ella permite garantizar la universalidad y la no discriminación en el ejercicio de ese derecho.
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              "2023 - Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"



San Salvador de Jujuy 16 de marzo de 2023



CDE: // SOLICITUD DE ANDIS: “RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y

ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCACIDAD. CUESTIONARIO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES REGIONALES O JURISDICCIONALES.”.-----------------------------------------------------------------------------------------------



A Lic. Verónica Forner

Dirección Provincial de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad 

Provincia de Catamarca

S		/		D:



Por medio de la presente me dirijo a Ud. con el fin de elevar informe de la Provincia de Jujuy conforme a lo solicitado por ANDIS para la Asamblea N° 94 de COFEDIS. 

El mismo fue realizado en conjunto con Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Quedando a su disposición

Saludo a Ud.

Atentamente




RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA

EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD





Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales



1)¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?

Las figuras de apoyo escolar que se brindan mediante el servicio de prestaciones de salud son:

· Docente de Educación Especial 

· Intérprete de Lengua de Señas

· Psicopedagogo

· Acompañante terapéutico 

Las figuras de apoyo en escuelas de los niveles educativos obligatorios, equipos interdisciplinarios  y Profesionales de Apoyo a las Trayectorias escolares, de carácter privado se registran en la Modalidad de Educación Especial de la provincia a través de la Res. 529/22.  



2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo?

Las titulaciones requeridas son las siguientes:

· Profesor de Educación Especial otorgado por los Institutos de Educación Superior, 

· Licenciado en Psicopedagogía,

· Psicopedagogo, 

· Técnico en Acompañante Terapéutico.



3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características? 

(Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros).

Prestaciones educativas:

Trabajo con docentes, estudiantes y familias. Acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un período predeterminado e implementarlas según requerimientos de cada tipo de discapacidad. La figura de las prestaciones es el Profesor de Educación Especial.

Prestaciones Educativas-terapéuticas: 

Son aquellas que implementan acciones de atención tendientes a promover las  habilidades sociales, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico pedagógico y recreativo.

Figuras de la prestación: 

· Psicopedagogo - Licenciado en Psicopedagogía

Trabaja con estudiantes que se encuentran en situación de aprendizaje, evalúa, diagnostica e interviene si la persona lo requiere.

· Acompañante Terapéutico: es aquel que acompaña (que brinda su compañía o apoyo). Terapéutico, por su parte, es lo vinculado al tratamiento de una afección, una enfermedad o un malestar. Un acompañante terapéutico es un profesional que actúa como auxiliar de salud, colaborando con una persona que está bajo tratamiento.



4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario?

El abordaje se plantea desde la co-docencia, a fin de compartir la responsabilidad entre los educadores que son parte del proceso de enseñanza -aprendizaje  en aulas que incluyen estudiantes con diversos modos de aprender. 

5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad. 

Sí, hay docentes de la modalidad que desempeñan su labor profesional en las escuelas de los niveles educativos obligatorios.

· 424 educadores en las configuraciones de apoyo en los niveles obligatorios, de los cuales 125 de Nivel Inicial; 203 de Nivel Primario y 96 de Nivel Secundario. 

· Educadores  de  carácter privado Res. N° 529-E-22 que acompañan a los niveles obligatorios: 340 profesores de Educación Especial.

6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?



DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS Y ESCUELAS ESPECIALES:

Total de estudiantes con discapacidad en los niveles educativos obligatorios: 6.150 estudiantes.



 

Descripción del gráfico: se observa un gráfico de torta. Correspondiendo al total de seis mil ciento cincuenta estudiantes los siguientes porcentajes: un sesenta y dos por ciento a matrícula de estudiantes de escuelas especiales de gestión estatal; un diecinueve por ciento a escuelas especiales de gestión privada y un diecinueve por ciento a anexos de educación especial de gestión estatal.





DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS SEGÚN RES. N° 529-E-22

Total: 684 estudiantes.







Descripción del gráfico: se observa un gráfico de torta en el que se detalla acompañamientos de los equipos privados a estudiantes con discapacidad en los niveles educativos obligatorios. Correspondiendo al total de seiscientos ochenta y cuatro estudiantes los siguientes porcentajes: nivel inicial, trece por ciento; nivel primario, cuarenta y tres por ciento; nivel secundario, veintidós por ciento y el veintidós por ciento restante corresponde a estudiantes acompañados sin especificación de nivel educativo.



7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?



La Secretaría de Innovación y Calidad Educativa proporciona datos estadísticos al respecto, sin embargo, existe vacancia de  indicadores específicos sobre el estudiantado con discapacidad y la desvinculación con el sistema educativo formal. 



8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios?

En la provincia de Jujuy concurren a las instituciones de la modalidad en la oferta educativa de  “Educación Integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad” desde los 14 hasta los 22 años de edad. 



9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes?



Los dispositivos de formación están configurados en: a) Centros de formación profesional de la modalidad de Educación Técnico Profesional, b) Escuelas de Educación Profesional de la Universidad Nacional de Jujuy, c) Educación No Formal. 



La articulación entre Educación y Trabajo se cristaliza mediante convenios entre las ofertas educativas mencionadas,  Organismos no Gubernamentales (ONG) y sector empresarial. 



10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?



Respecto a Programas de Accesibilidad, la provincia de Jujuy, garantiza las trayectorias educativas del estudiantado con discapacidad mediante el PROMACE, es decir, Programa de Mejora del Acceso y Calidad Educativa con diversas propuestas de actualización profesional a educadores de los niveles y modalidades del sistema.  



Se encuentra en vigencia un programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas en las universidades denominado “Unjuprodis” creado por la Universidad Nacional de Jujuy para la atención permanente a la Discapacidad y apoyo a la comunidad universitaria de las cuatro Facultades y Escuela de Minas. Cuyo objetivo es eliminar las barreras culturales, actitudinales, normativas, edilicias y promover una Universidad Inclusiva, sin segregaciones y reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derecho a una formación plena con igualdad de oportunidades.



11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece?

El programa PROMACE dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación ofrece capacitaciones a docentes en servicio, las ofertas están orientadas en tres ejes o trayectos: Trayecto de Formación Diversificada en TIC; Trayecto de Formación Integral y Trayecto de formación destinado a Supervisores y Directores.

Unjuprodis, a cargo de la Universidad Nacional de Jujuy. 



12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.

En este sentido, la Modalidad de Educación Especial articula con el Nivel Superior desde tres puntos de vista: en el acompañamiento de los estudiantes con discapacidad que transitan dicho nivel para asegurar la accesibilidad; en las diferentes instancias de capacitación y actualización docente; y en la reconfiguración de los planes de estudio de las carreras docentes.



13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)?	

Los Institutos de Educación Superior, en su mayoría, cuentan con equipo de apoyo a la inclusión para estudiantes del Nivel.

Sin embargo, es la familia del EcD quien gestiona las figuras detalladas en el ítem 1 del presente relevamiento para el acompañamiento de la trayectoria educativa en el nivel superior. 

Respecto de los intérpretes en LSA, y entendiendo lo imprescindible de la figura en la trayectoria educativa, la provincia de Jujuy carece de formación superior. 



14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?

Sí, existen ofertas educativas de nivel superior específicas de los Institutos de Educación Superior, formación de posgrado desde la Universidad Nacional de Jujuy y cursos avalados con validez provincial desde el PROMACE.  



15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad?

Los diseños curriculares de las carreras de formación docente de nivel superior presentan Unidades de Definición Institucional (UDI); éstas y las temáticas responden a la gestión de cada IES. La Educación Inclusiva representa la minoría en las UDI.



16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?

Sí, en la provincia de Jujuy tenemos diversidad de situaciones, no todos los ámbitos tienen la posibilidad de contar con estos instrumentos tecnológicos por diferentes factores (Ejemplo: por la distancia en que se encuentran no tienen acceso a la conectividad o bien presentan bajos recursos económicos que imposibilita ese uso), mientras que aquellos que sí pueden tener acceso, hacen uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva como herramientas portátiles: celular, tablet, notebook, netbook. Mediante dispositivos de accesibilidad sensorial multimedia, sistemas auditivos y  formatos aumentativos o alternativos de comunicación.



17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros).

Se propicia a través de capacitaciones brindadas por el ministerio de educación a docentes en actividad y nóveles de los niveles educativos obligatorios.



18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior.

En general para todos los niveles educativos se identifican los siguientes logros y dificultades:

 Logros: 

·  Actualización de normativas Resolución N° 2204-E/22 “Lineamientos Jurisdiccionales de la Educación Especial desde la Educación Inclusiva”.

· Regulación de los equipos y/o personas de apoyo a las trayectorias escolares de los EcD, Resolución N° 529-E/22.

· Fortalecimiento en la capacitación y actualización  de los educadores de Educación Especial que acompañan a la trayectoria educativa  de los EcD de los niveles obligatorios.  

· Articulación entre los niveles y  modalidades para fortalecer las prácticas inclusivas. 

· Asegurar y regular , el acceso de  la matrícula de los EcD en las escuelas de nivel secundario, mediante Resolución 4733-E-21. Cronograma. Reglamento

Dificultades: 



· En la formación Inicial de los docentes la inexistencia en los diseños curriculares de espacios específicos sobre educación inclusiva.

· Escasez cargos de docente de Educación Especial,  que puedan  cubrir la demanda  de  configuraciones de apoyo a inclusión en las diferentes  escuelas de nivel en la provincia de Jujuy.

· Carencia de  recursos tecnológicos que permitan la accesibilidad del aprendizaje en las Escuelas Especiales. 



19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación inclusiva?

Desde el año 2022 la provincia cuenta con  “Lineamientos Jurisdiccionales de Educación Especial desde la Educación inclusiva” a través de la aprobación de la Resolución 2204/22. También se reguló la intervención en los niveles educativos obligatorios de los equipos/profesionales de apoyo a las trayectorias de estudiantes con discapacidad de carácter privado a través de la Resolución N° 529/22.



20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s. 

· Resolución N° 2204-E/22 “Lineamientos Jurisdiccionales de la Educación Especial desde la Educación Inclusiva”

· Resolución N° 529-E/22 “Registro de los Equipos y/o personas de Apoyo a las Trayectorias Escolares de Estudiantes con Discapacidad, de Carácter Privado”



Preguntas dirigidas a los miembros no gubernamentales



1) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario. 

Con respecto a las instituciones de educación especial privadas que están incorporadas a la enseñanza oficial se identifican los siguientes logros y dificultades para los niveles obligatorios:

Logros:

· Cuentan con equipos interdisciplinarios en su planta funcional.

· Articulación con organizaciones y empresas.

· Articulación con las direcciones de los niveles educativos.

· Acceso a capacitación docente brindada por el ministerio de educación en general y la modalidad de educación especial en particular.

· Mejor comunicación con el ministerio de educación.

Dificultades: 

· Articulación con otras Modalidades Educativas.

· Irregularidades en el cumplimiento de la normativa vigente sobre educación inclusiva.

· El mayor sostenimiento económico depende de las prestaciones básicas con irregularidad en sus pagos.



2) ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación inclusiva?

· Con respecto a las obras sociales: por demoras en el pago a los profesionales de educación especial y por la negación de la autorización de una prestación educativa y una prestación educativa-terapéutica de manera simultánea para el mismo beneficiario.



3) ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los procesos de educación inclusiva?

· Se debe fortalecer la articulación con las escuelas de nivel donde están incluidos los estudiantes con discapacidad y la forma de trabajo en co-docencia teniendo en cuentas las políticas inclusivas.
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INFORME REGION NOA

COFEDIS ASAMBLEA N° 94 “EDUCACIÓN INCLUSIVA”

1. ¿QUÉ FIGURAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EN ESCUELAS DE NIVEL, ¿EXISTEN EN SU JURISDICCIÓN MEDIANTE EL SERVICIO DE PRESTACIONES?



		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		LAS FIGURAS DE APOYO ESCOLAR QUE SE BRINDAN MEDIANTE EL SERVICIO DE PRESTACIONES DE SALUD SON: DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL, INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS, PSICOPEDAGOGO, ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO 

LAS FIGURAS DE APOYO EN ESCUELAS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS OBLIGATORIOS, EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROFESIONALES DE APOYO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES, DE CARÁCTER PRIVADO SE REGISTRAN EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA A TRAVÉS DE LA RES. 529/22.  





		SALTA

		LOS APOYOS INCLUSIVOS CONSIDERADOS COMO LAS HERRAMIENTAS QUE SE PONEN EN JUEGO EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN, TANTO EN EL MARCO DEL AULA COMO FUERA DE ELLA, SE CONSTITUYEN EN ANDAMIAJES PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A VENCER LAS BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN. EN ESTE SENTIDO, EXISTEN:

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DEPENDIENTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GESTIÓN ESTATAL DEL SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN. EN CAPITAL: ESCUELA CASTEX, ESCUELA TOBAR GARCÍA, ESCUELA CORINA LONA, ESCUELA EFETA

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE INSTITUCIONES DE GESTIÓN PRIVADA CATEGORIZADAS: AYÚDAME A CRECER; CIBA; SACRA; ESPACIOS, ETC.

EQUIPOS PARTICULARES INTERDISCIPLINARIOS DE APOYO A LA INCLUSIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 





		













CATAMARCA

		LAS FIGURAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA QUE EXISTEN EN NUESTRA JURISDICCIÓN MEDIANTE EL SERVICIO DE PRESTACIONES, ES LA FIGURA DE MAE (MAESTRA DE APOYO ESCOLAR) QUE SE ENCUENTRA ENMARCADA Y MENCIONADA EN EL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA OBRA SOCIAL OSEP DÓNDE SE MENCIONA LOS ROLES Y FUNCIONES DE LA MISMA (NORMADO BAJO LA RES. MINS. N°446/21).  ESTÁ FIGURA TAMBIÉN ES TOMADA POR OTRAS OBRAS SOCIALES, Y SE DIFERENCIA DE LA MAI (MAESTRA DE APOYO A LA INCLUSIÓN) QUIENES PROVIENEN DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. EN EL CASO DE CONTRATOS REALIZADOS POR LAS FAMILIAS EN FORMA PARTICULAR LA FIGURA ES AP (ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO) Y LAS FUNCIONES SE ACUERDAN CON LA MISMA.









2. LAS FIGURAS MENCIONADAS ¿QUÉ TITULACIÓN DEBEN TENER PARA ACCEDER AL CARGO?



		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		LAS TITULACIONES REQUERIDAS SON LAS SIGUIENTES: PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL OTORGADO POR LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR; LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA; PSICOPEDAGOGO; TÉCNICO EN ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO.





		SALTA

		- PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL

- PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CON ALGUNA ORIENTACIÓN DETERMINADA: DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SENSORIAL, ETC.

- PSICOPEDAGOGOS.





		













CATAMARCA

		EN EL CASO DE LAS MAE QUE REALICEN SU PRESTACIÓN DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA OBRA SOCIAL OSEP LOS PERFILES SE MENCIONAN EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°446:

· PSICOPEDAGOGOS (CON MATRÍCULA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE PSICOPEDAGOGOS DE CATAMARCA). PSICOMOTRICISTAS.

· PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL: (SORDOS, HIPOACÚSICOS, CIEGOS, DISMINUIDOS VISUALES, DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y NEUROMOTOR).

· PROFESORES EN PSICOLOGÍA.

· TERAPISTAS OCUPACIONALES CON ORIENTACIÓN EN INTEGRACIÓN CON MATRÍCULA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE TERAPISTAS OCUPACIONALES.

· PROFESORES DE: EDUCACIÓN INICIAL Y PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON ORIENTACIÓN EN INTEGRACIÓN EDUCATIVA.

























3. ¿QUÉ INCUMBENCIAS TIENE EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA LA FIGURA DE PRESTACIÓN QUE CONCURRE A LA ESCUELA DE NIVEL Y CON QUÉ CARACTERÍSTICAS? (EJEMPLO: TRABAJO SOLO CON ESTUDIANTE, TRABAJO SOLO CON DOCENTE, CON AMBOS, CON OTROS ACTORES INSTITUCIONALES, SE INVOLUCRA EN EL TRABAJO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DEL AULA O NO, CANTIDAD DE HORAS, CANTIDAD DE DÍAS, OTROS).

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		











JUJUY

		PRESTACIONES EDUCATIVAS: TRABAJO CON DOCENTES, ESTUDIANTES Y FAMILIAS. ACCIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEDIANTE UNA PROGRAMACIÓN SISTEMÁTICA ESPECÍFICAMENTE DISEÑADA, PARA REALIZARLAS EN UN PERÍODO PREDETERMINADO E IMPLEMENTARLAS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE CADA TIPO DE DISCAPACIDAD. LA FIGURA DE LAS PRESTACIONES ES EL PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

PRESTACIONES EDUCATIVAS-TERAPÉUTICAS:  SON AQUELLAS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES DE ATENCIÓN TENDIENTES A PROMOVER LAS HABILIDADES SOCIALES, ADQUISICIÓN DE ADECUADOS NIVELES DE AUTOVALIMIENTO E INDEPENDENCIA, E INCORPORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE INTERACCIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO COORDINADO DE METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ÁMBITO TERAPÉUTICO PEDAGÓGICO Y RECREATIVO.

FIGURAS DE LA PRESTACIÓN: 

· PSICOPEDAGOGO - LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA

TRABAJA CON ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE APRENDIZAJE, EVALÚA, DIAGNOSTICA E INTERVIENE SI LA PERSONA LO REQUIERE.

· ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO: ES AQUEL QUE ACOMPAÑA (QUE BRINDA SU COMPAÑÍA O APOYO). TERAPÉUTICO, POR SU PARTE, ES LO VINCULADO AL TRATAMIENTO DE UNA AFECCIÓN, UNA ENFERMEDAD O UN MALESTAR. UN ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO ES UN PROFESIONAL QUE ACTÚA COMO AUXILIAR DE SALUD, COLABORANDO CON UNA PERSONA QUE ESTÁ BAJO TRATAMIENTO.





		













SALTA

		LAS ACCIONES ESTÁN DIRIGIDAS A TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN: ESTUDIANTES, FAMILIA, DIRECTIVOS, ETC. PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES, LA QUE DEBE SER DEBIDAMENTE DOCUMENTADA, SE REALIZA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL Y FUNCIONAL DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y SE PROYECTAN LOS APOYOS PERTINENTES, EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE SU DESARROLLO COGNITIVO, SOCIAL Y PSÍQUICO. SE FIRMAN ACTAS ACUERDO JUNTO AL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, LOS DOCENTES A CARGO DE LA SALA, GRADO O CURSO DONDE ASISTE EL ESTUDIANTE, PADRES/ TUTORES.

SE TIENEN EN CUENTA, ASPECTOS RELEVANTES DE SU TRAYECTORIA EDUCATIVA E IDENTIFICAN LAS BARRERAS AL APRENDIZAJE Y A LA PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS FAVORECEDORES PARA SUPERAR LAS MISMAS, EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVO, FAMILIAR Y COMUNITARIO. 

SE ELABORA UN INFORME INTERDISCIPLINARIO, EL CUAL SERÁ REALIZADO EN TÉRMINOS EDUCATIVOS E INCLUIRÁ SUGERENCIAS EJECUTIVAS Y CLARAS. 

SE PROMUEVE LA CONCIENTIZACIÓN CON RESPECTO A LA CO -RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO EN LA TRAYECTORIA EDUCATIVA. SE ELABORA UN DISEÑO DE ABORDAJE INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EN EL CUAL SE EXPONDRÁ LA PLANIFICACIÓN INTERDISCIPLINARIA, PLASMADO EN SU PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL.

SE DISEÑAN ESTRATEGIAS DE CONCIENTIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN, POSIBLES DE IMPLEMENTAR COMO: JORNADAS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES, ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN, ENTREVISTAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN, TALLERES, CHARLAS MOTIVACIONALES, SUMARSE A LOS PROYECTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, ETC.

 SE COLABORA EN TODAS LAS ACCIONES QUE PERMITAN ESTIMULAR EL DESARROLLO SOCIAL Y LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN EN AQUELLAS QUE PROMUEVAN LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y CULTURA INCLUSIVA. 

SE PODRÁN DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACCIONES, DE ACUERDO A CADA PRESTACIÓN: APOYO EN EL AULA, REALIZANDO CONFIGURACIONES DE TIEMPO, ESPACIO, AGRUPAMIENTOS, CONFIGURACIONES CURRICULARES PROPIAMENTE DICHAS, DE ACCESO; APOYO EN CONTRA TURNO. EXISTE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO N CURRÍCULO ECOLÓGICO FUNCIONAL, PARA AQUELLOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE.

LA FRECUENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES INCORPORADOS AL SERVICIO DE INCLUSIÓN ESCOLAR Y A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SERÁ SISTEMÁTICA, DEPENDIENDO Y GRADUANDO LA MISMA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES DEL ESTUDIANTE, PLASMADO EN UN CURRÍCULO FLEXIBLE.





		













CATAMARCA

		POR LO GENERAL EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA LA FIGURA DE PRESTACIÓN ES EL DE ACOMPAÑAR LA TRAYECTORIA PEDAGÓGICA DEL ESTUDIANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN EL TRABAJO EN CORRESPONSABILIDAD CON EL DOCENTE Y SU INSTITUCIÓN. EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO AL ESTUDIANTE EN CONTRATURNO O DENTRO DEL AULA DEPENDERÁ DE LOS ACUERDOS QUE LA FAMILIA REALICE CON LA MAE O AP.













4. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS ESCUELAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		EL ABORDAJE SE PLANTEA DESDE LA CO-DOCENCIA, A FIN DE COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD ENTRE LOS EDUCADORES QUE SON PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE EN AULAS QUE INCLUYEN ESTUDIANTES CON DIVERSOS MODOS DE APRENDER. 



		









SALTA

		LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS E ITINERANTES DE APOYO A LA INCLUSIÓN ESCOLAR, RADICARÁN EN ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL, DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA. ES EL ÁMBITO INSTITUCIONAL EN EL QUE CADA EQUIPO ORGANIZA SU ACTIVIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA INCLUSIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EN LAS QUE PRESTE SU SERVICIO. 

 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EXPLICITADO EN NORMATIVA CONSTITUCIONAL, DESTACA LA IMPORTANCIA DE POSIBILITAR QUE EL ESTUDIANTE ASISTA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SU ZONA DE RESIDENCIA O A LA ELEGIDA POR LA FAMILIA. LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, TIENEN EL DERECHO A RECIBIR LOS APOYOS DE LA MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL, EN ESTAS INSTITUCIONES. ESTO, IMPLICA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE INCLUSIÓN ESCOLAR PARA BRINDAR UNA INTERVENCIÓN PROFESIONAL SITUADA. PROMOVER QUE TODOS APRENDAN JUNTOS.

LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN ESCOLAR DE LA MODALIDAD, BRINDARÁN COBERTURA A LOS APOYOS REQUERIDOS EN LAS SITUACIONES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A ESCUELAS DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA, DE SU CONTEXTO. 





		





CATAMARCA

		LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL COMO CENTRO DE RECURSOS REALIZAN UN TRABAJO ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS DE NIVELES Y MODALIDADES.



















5. ¿HAY DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE DESEMPEÑAN SU LABOR PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE EN ESCUELAS DE NIVEL? EN CASO AFIRMATIVO INDICAR CANTIDAD. 



		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		SÍ, HAY DOCENTES DE LA MODALIDAD QUE DESEMPEÑAN SU LABOR PROFESIONAL EN LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS OBLIGATORIOS.

· 424 EDUCADORES EN LAS CONFIGURACIONES DE APOYO EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS, DE LOS CUALES 125 DE NIVEL INICIAL; 203 DE NIVEL PRIMARIO Y 96 DE NIVEL SECUNDARIO. 

· EDUCADORES DE CARÁCTER PRIVADO RES. N° 529-E-22 QUE ACOMPAÑAN A LOS NIVELES OBLIGATORIOS: 340 PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL.





		SALTA

		SIN DATOS



		

CATAMARCA

		SIN DATOS











































6. ¿PUEDE INDICAR LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE CONCURREN A LAS ESCUELAS ESPECIALES EN EL NIVEL PRIMARIO Y LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES (SECUNDARIO) Y CUÁNTOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD CONCURREN A LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO ESPECIFICANDO SI SE TRATA DE INSTITUCIONES DE GESTIÓN ESTATAL O PRIVADA?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS Y ESCUELAS ESPECIALES:

TOTAL DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES EDUCATIVOS OBLIGATORIOS: 6.150 ESTUDIANTES.



 

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO: SE OBSERVA UN GRÁFICO DE TORTA. CORRESPONDIENDO AL TOTAL DE SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ESTUDIANTES LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: UN SESENTA Y DOS POR CIENTO A MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS ESPECIALES DE GESTIÓN ESTATAL; UN DIECINUEVE POR CIENTO A ESCUELAS ESPECIALES DE GESTIÓN PRIVADA Y UN DIECINUEVE POR CIENTO A ANEXOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GESTIÓN ESTATAL.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS SEGÚN RES. N° 529-E-22

TOTAL: 684 ESTUDIANTES.







DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO: SE OBSERVA UN GRÁFICO DE TORTA EN EL QUE SE DETALLA ACOMPAÑAMIENTOS DE LOS EQUIPOS PRIVADOS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES EDUCATIVOS OBLIGATORIOS. CORRESPONDIENDO AL TOTAL DE SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ESTUDIANTES LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: NIVEL INICIAL, TRECE POR CIENTO; NIVEL PRIMARIO, CUARENTA Y TRES POR CIENTO; NIVEL SECUNDARIO, VEINTIDÓS POR CIENTO Y EL VEINTIDÓS POR CIENTO RESTANTES CORRESPONDE A ESTUDIANTES ACOMPAÑADOS SIN ESPECIFICACIÓN DE NIVEL EDUCATIVO.





		SALTA

		SIN DATOS



		













CATAMARCA

		APROXIMADAMENTE DENTRO DE LO QUE NUCLEA LA DPEE Y PRESTACIÓN DE OSEP EXISTEN    700

·  ESTUDIANTES EN LOS NIVELES Y MODALIDADES.

· INCLUIDOS NIVEL PRIMARIO ESTATAL: 286.

· INCLUIDOS NIVEL SECUNDARIO ESTATAL: 303.

· ESTUDIANTES EN SEDE:

· NIVEL PRIMARIO: 137.

· EDUCACIÓN INTEGRAL: 662





















7. ¿PUEDE INDICAR CIFRAS DE DESERCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TANTO DE NIVEL COMO DE LA MODALIDAD ESPECIAL ESPECIFICANDO SI SE TRATA DE INSTITUCIONES DE GESTIÓN ESTATAL O PRIVADA?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA PROPORCIONA DATOS ESTADÍSTICOS AL RESPECTO, SIN EMBARGO, EXISTE VACANCIA DE INDICADORES ESPECÍFICOS SOBRE EL ESTUDIANTADO CON DISCAPACIDAD Y LA DESVINCULACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL. 





		SALTA

		SIN RESPUESTA





		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA











8.  EN SU JURISDICCIÓN, ¿HASTA QUÉ EDAD PUEDEN CONCURRIR ADOLESCENTES O JÓVENES CON DISCAPACIDAD A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y/O CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL / OFICIOS?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		CONCURREN A LAS INSTITUCIONES DE LA MODALIDAD EN LA OFERTA EDUCATIVA DE “EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD” DESDE LOS 14 HASTA LOS 22 AÑOS DE EDAD. 





		SALTA

		EL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL RECIBE ADOLESCENTES Y JÓVENES HASTA 25 AÑOS, PORQUE SE DESARROLLA EN TURNO VESPERTINO, EN AULAS INTEGRALES (ES DECIR, QUE NO TITULAN). AQUELLOS HASTA LOS 18 AÑOS PUEDEN INCORPORARSE A LOS CURSOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LA EDAD CRONOLÓGICA; Y EN EL SISTEMA DE APOYO A LA INCLUSIÓN HASTA 2 AÑOS DE DIFERENCIA CON RESPECTO AL CURSO CORRESPONDIENTE.





		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA





















9.  ¿UNA VEZ EGRESADOS DE ESTAS INSTITUCIONES DE LA MODALIDAD DE ESPECIAL, QUÉ DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y/O TRABAJO OFRECE LA JURISDICCIÓN PARA ESTOS ADOLESCENTES Y JÓVENES?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		LOS DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN ESTÁN CONFIGURADOS EN: A) CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, B) ESCUELAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY, C) EDUCACIÓN NO FORMAL. 

LA ARTICULACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y TRABAJO SE CRISTALIZA MEDIANTE CONVENIOS ENTRE LAS OFERTAS EDUCATIVAS MENCIONADAS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) Y SECTOR EMPRESARIAL. 





		SALTA

		EXISTEN CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL U OFICIOS, EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GESTIÓN ESTATAL, COMO:

· ESCUELA CASTEX: PANADERÍA, AUXILIAR PANADERO

· ESCUELA NORA GODOY: TALLERES: CESTERÍA, ZAPATERÍA, TAPICERÍA

INSTITUCIONES DE GESTIÓN PRIVADA: 

· APADI

· VYACE



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA







10. ¿EXISTE EN SU JURISDICCIÓN ALGÚN PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD PARA ACOMPAÑAR LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		RESPECTO A PROGRAMAS DE ACCESIBILIDAD, LA PROVINCIA DE JUJUY, GARANTIZA LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DEL ESTUDIANTADO CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL PROMACE, ES DECIR, PROGRAMA DE MEJORA DEL ACCESO Y CALIDAD EDUCATIVA CON DIVERSAS PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL A EDUCADORES DE LOS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA.  

SE ENCUENTRA EN VIGENCIA UN PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD PARA ACOMPAÑAR LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LAS UNIVERSIDADES DENOMINADO “UNJUPRODIS” CREADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY PARA LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA DISCAPACIDAD Y APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LAS CUATRO FACULTADES Y ESCUELA DE MINAS. CUYO OBJETIVO ES ELIMINAR LAS BARRERAS CULTURALES, ACTITUDINALES, NORMATIVAS, EDILICIAS Y PROMOVER UNA UNIVERSIDAD INCLUSIVA, SIN SEGREGACIONES Y RECONOCIENDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE DERECHO A UNA FORMACIÓN PLENA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.





		SALTA

		TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACCESIBILIDAD ES UN ELEMENTO FACILITADOR QUE PERMITE QUE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD GOCEN DE SUS DERECHOS. TAMBIÉN ES UN REQUISITO PARA QUE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN TENER UNA VIDA INDEPENDIENTE Y PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DE UNA MANERA PLENA E IGUALITARIA. HOY, SALTA SE ENCUENTRA EN UN PROCESO ENCAMINADO A ACOMPAÑAR DE MANERA EFICAZ LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA









11.  EN CASO AFIRMATIVO ¿A CARGO DE QUÉ ORGANISMO ESTÁ Y QUÉ LÍNEAS PROGRAMÁTICAS OFRECE?

		PROVINCIA

		RESPUERTA



		JUJUY

		EL PROGRAMA PROMACE DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN OFRECE CAPACITACIONES A DOCENTES EN SERVICIO, LAS OFERTAS ESTÁN ORIENTADAS EN TRES EJES O TRAYECTOS: TRAYECTO DE FORMACIÓN DIVERSIFICADA EN TIC; TRAYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y TRAYECTO DE FORMACIÓN DESTINADO A SUPERVISORES Y DIRECTORES.

UNJUPRODIS, A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY. 



		SALTA

		EN EL AÑO 2.010 SE INICIÓ UN PROGRAMA DE APOYO A LA INCLUSIÓN DE NIÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA, DEPENDIENTE DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO, INICIANDO CON TRES ESCUELAS, COMO UNA EXPERIENCIA PILOTO EN LA PROVINCIA. HOY YA FORMA PARTE DEL SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, ALCANZANDO A TODAS LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN ESTATAL. 

-PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO: FORTALECER LA PERMANENCIA Y TERMINALIDAD DEL CICLO EDUCATIVO OBLIGATORIO Y SUPERIOR PARA LOS GRUPOS VULNERABLES, Y CONSOLIDAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. EL PROGRAMA SE PRESENTA COMO UNA SUMATORIA DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y TRATADOS INTERNACIONES INCORPORADOS A ELLA. 



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA







12.  LA MODALIDAD ESPECIAL EN SU JURISDICCIÓN ¿TIENEN VINCULACIÓN CON EL NIVEL SUPERIOR YA SEA TERCIARIO O UNIVERSITARIO? EN CASO AFIRMATIVO, EXPLICITE MEDIANTE QUÉ ACCIONES.

		PROVINCIA

		RESPUERTA



		JUJUY

		EN ESTE SENTIDO, LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL ARTICULA CON EL NIVEL SUPERIOR DESDE TRES PUNTOS DE VISTA: EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE TRANSITAN DICHO NIVEL PARA ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD; EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE; Y EN LA RECONFIGURACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DOCENTES.



		SALTA

		EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, EXISTE UN GABINETE ESPECÍFICO PARA EL APOYO A LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.

A TRAVÉS DE CENTROS DE GESTIÓN PRIVADA, LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL REALIZA INTERVENCIONES ESPECIFICAS (PREVIAMENTE DESCRIPTAS) EN INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, A TRAVÉS DEL APOYO A LA INCLUSIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, COMO TERRA.



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA









13. EN SU JURISDICCIÓN LAS Y LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE CURSAN EL NIVEL SUPERIOR (TERCIARIO O UNIVERSITARIO) PUEDEN SOLICITAR PRESTACIONES DE FIGURAS DE APOYO PARA LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA (EJEMPLO: ILSA; ¿MAI, OTROS)?	

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN SU MAYORÍA, CUENTAN CON EQUIPO DE APOYO A LA INCLUSIÓN PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL.

SIN EMBARGO, ES LA FAMILIA DEL ECD QUIEN GESTIONA LAS FIGURAS DETALLADAS EN EL ÍTEM 1 DEL PRESENTE RELEVAMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR. 

RESPECTO DE LOS INTÉRPRETES EN LSA, Y ENTENDIENDO LO IMPRESCINDIBLE DE LA FIGURA EN LA TRAYECTORIA EDUCATIVA, LA PROVINCIA DE JUJUY CARECE DE FORMACIÓN SUPERIOR. 





		SALTA

		PUEDEN SOLICITAR LA FIGURA DE APOYO A LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. EN PRINCIPIO, EL CONCEPTO INCLUSIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR ES MÁS QUE APERTURA AL ACCESO; ES UNA CONDICIÓN QUE, SI BIEN SE ENFOCA EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE, SUPONE ELIMINAR TODO DISCURSO ASISTENCIAL QUE PROFUNDIZA LA DIFERENCIA. CIERTAMENTE QUE PARA ALCANZAR UN GRADO DE INCLUSIÓN DESEABLE ES PRECISO DISEÑAR POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOSTENIBLES, CONSISTENTES CON UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN COMO UNA FORMA DE RECONOCER LA IMPORTANCIA DE PROMOVER TODAS LAS CAPACIDADES Y TALENTOS HUMANOS EXISTENTES.



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA









14. ¿LA PROVINCIA OFRECE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS Y LOS DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES SOBRE PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD Y TEMÁTICAS RELACIONADAS?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		SÍ, EXISTEN OFERTAS EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR ESPECÍFICAS DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FORMACIÓN DE POSGRADO DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY Y CURSOS AVALADOS CON VALIDEZ PROVINCIAL DESDE EL PROMACE.  



		SALTA

		GRADUALMENTE SE VA INCLUYENDO EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD Y SU ABORDAJE, AUNQUE EN MUCHAS OCASIONES SE PRESENTAN COMO CAPACITACIONES OPTATIVAS. 



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA







15.  EN SU JURISDICCIÓN, ¿LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DOCENTE DE NIVEL INCORPORAN CONTENIDOS VINCULADOS A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		LOS DISEÑOS CURRICULARES DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR PRESENTAN UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL (UDI); ÉSTAS Y LAS TEMÁTICAS RESPONDEN A LA GESTIÓN DE CADA IES. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA REPRESENTA LA MINORÍA EN LAS UDI.



		SALTA

		AÚN NO SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ESTUDIO, SIN EMBARGO, LOS DOCENTES DESDE SUS PRÁCTICAS TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE INCLUIR LA DIVERSIDAD DE SUS ESTUDIANTES COMO UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE Y MEJORES DESARROLLOS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES.

DE ALLÍ QUE EL DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA NECESITE CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS QUE LE PERMITAN FLEXIBILIZAR LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE Y FORMAR CON LA AYUDA DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS QUE RECONOZCAN LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y EXPRESIVAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE SECTORES VULNERABLES.



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA









16. ¿SE APLICAN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA? SI ES ASÍ, ¿CUÁLES SON LOS DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS QUE SE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA?

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		SÍ, EN LA PROVINCIA DE JUJUY TENEMOS DIVERSIDAD DE SITUACIONES, NO TODOS LOS ÁMBITOS TIENEN LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON ESTOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS POR DIFERENTES FACTORES (EJEMPLO: POR LA DISTANCIA EN QUE SE ENCUENTRAN NO TIENEN ACCESO A LA CONECTIVIDAD O BIEN PRESENTAN BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE IMPOSIBILITA ESE USO), MIENTRAS QUE AQUELLOS QUE SÍ PUEDEN TENER ACCESO, HACEN USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO HERRAMIENTAS PORTÁTILES: CELULAR, TABLET, NOTEBOOK, NETBOOK. MEDIANTE DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDAD SENSORIAL MULTIMEDIA, SISTEMAS AUDITIVOS Y FORMATOS AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN.



		SALTA

		LA INCORPORACIÓN DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN TIENE COMO FUNCIÓN SER UN MEDIO DE COMUNICACIÓN, CANAL DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS. SON INSTRUMENTOS PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN Y PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FUENTE DE RECURSOS, MEDIO LÚDICO Y DESARROLLO COGNITIVO; POR EJEMPLO, SE UTILIZAN: 

PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ, HAY DISPONIBLES TECLADOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, VISUAL O COGNITIVA QUE LES FACILITA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.

PENSADOS PARA LA DISCAPACIDAD AUDITIVA, EXISTEN PROGRAMAS QUE SUBTITULAN LOS VÍDEOS DISPONIBLES EN LA RED, TRABAJAN CON ICONOS QUE REPRESENTAN SONIDOS O INCLUSO LA TECNOLOGÍA A PROPORCIONADO LOS IMPLANTES COCLEARES Y OTROS RECURSOS DE ESCUCHA, ASÍ COMO PROGRAMAS O PÁGINAS WEB COMO GLOBUS 3 O PROYECTO FRESA, ENTRE OTROS.

ENFOCADOS A LA DISCAPACIDAD VISUAL, PROGRAMAS DE LECTURA DE PANTALLA, TECLADOS EN BRAILLE Y ACTIVIDADES DE AUDIOCUENTOS DISPONIBLES EN LA RED O CREADOS POR LOS NIÑOS.

SOBRE LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO SE UTILIZAN SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, PICTOGRAMAS Y DEMÁS QUE PUEDEN SER DISEÑADOS DESDE INTERNET. ADEMÁS, CABE DESTACAR PÁGINAS CON RECURSOS DISPONIBLES—COMO ARASAAC, QUE CUENTA CON PICTOGRAMAS CON LOS QUE PODER DISEÑAR JUEGOS O TABLEROS DE RUTINAS—O APPYAUTISM, QUE CUENTA CON UNA RECOPILACIÓN DE APLICACIONES PENSADAS PARA ESTOS NIÑOS.



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA







17. ¿SE PROPICIA EN SU JURISDICCIÓN EL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA) COMO HERRAMIENTA PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? EN CASO AFIRMATIVO ¿DE QUÉ MANERA? (EJEMPLO: CAPACITACIONES, CURSOS, PROGRAMAS, NORMATIVAS, OTROS).

		PROVINCIA

		RESPUESTA



		JUJUY

		SE PROPICIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES BRINDADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A DOCENTES EN ACTIVIDAD Y NÓVELES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS OBLIGATORIOS.





		SALTA

		SE REALIZAN CAPACITACIONES SOBRE EL DISEÑO ÚNICO DE APRENDIZAJE, AUNQUE DEBERÍAN INCREMENTARSE PONIENDO ESPECIAL ENFOQUE EN EL DESARROLLO DE AULAS DUA; YA QUE PROPORCIONAN OPCIONES PARA EL INTERÉS, CON PROPUESTAS DIVERSAS CENTRADAS EN SUS INTERESES PERSONALES; FACILITAN MÚLTIPLES FORMAS PARA LA REPRESENTACIÓN, LA ACCIÓN Y LA EXPRESIÓN, CON EL DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DE TODO EL ALUMNADO.



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA









18. ENUMERE LOS 5 PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES QUE OBSERVA EN SU JURISDICCIÓN PARA LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN ESCUELAS DE NIVEL, DIFERENCIANDO LOS 3 NIVELES OBLIGATORIOS: INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO Y EL NIVEL SUPERIOR.

		PROVINCIA

		RESPUERTA



		JUJUY

		EN GENERAL PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SE IDENTIFICAN LOS SIGUIENTES LOGROS Y DIFICULTADES:

 LOGROS: 

·  ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS RESOLUCIÓN N° 2204-E/22 “LINEAMIENTOS JURISDICCIONALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESDE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA”.

· REGULACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O PERSONAS DE APOYO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ECD, RESOLUCIÓN N° 529-E/22.

· FORTALECIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EDUCADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE ACOMPAÑAN A LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LOS ECD DE LOS NIVELES OBLIGATORIOS.  

· ARTICULACIÓN ENTRE LOS NIVELES Y MODALIDADES PARA FORTALECER LAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS. 

· ASEGURAR Y REGULAR, EL ACCESO DE LA MATRÍCULA DE LOS ECD EN LAS ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN 4733-E-21. CRONOGRAMA. REGLAMENTO

DIFICULTADES: 



· EN LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES LA INEXISTENCIA EN LOS DISEÑOS CURRICULARES DE ESPACIOS ESPECÍFICOS SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA.

· ESCASEZ CARGOS DE DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL, QUE PUEDAN CUBRIR LA DEMANDA DE CONFIGURACIONES DE APOYO A INCLUSIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL EN LA PROVINCIA DE JUJUY.

· CARENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD DEL APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS ESPECIALES. 





		SALTA

		FALTA DE MOTIVACIÓN POR PERFECCIONARSE; FALTA DE RECURSOS PROPIOS, ESCASA INVERSIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA CAPACITACIÓN DOCENTE, Y FALTA DE TIEMPO PARA DEDICARLO A LA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA. FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA DAR RESPUESTA A LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. FALTA DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS EN LAS ESCUELAS COMUNES DE GESTIÓN ESTATAL. CURRÍCULO DEMASIADO RÍGIDO O UN TIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA CLASE Y DE LAS ACTIVIDADES DONDE NO SE POTENCIA DEMASIADO LA COOPERACIÓN Y EL TRABAJO EN GRUPO.



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA









19. ¿EXISTE EN SU JURISDICCIÓN NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA?

		PROVINCIA

		RESPUERTA



		





JUJUY

		DESDE EL AÑO 2022 LA PROVINCIA CUENTA CON “LINEAMIENTOS JURISDICCIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DESDE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA” A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2204/22. TAMBIÉN SE REGULÓ LA INTERVENCIÓN EN LOS NIVELES EDUCATIVOS OBLIGATORIOS DE LOS EQUIPOS/PROFESIONALES DE APOYO A LAS TRAYECTORIAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE CARÁCTER PRIVADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 529/22.





		SALTA

		EXISTE



		CATAMARCA

		SIN RESPUETA







20. EN CASO AFIRMATIVO ADJUNTE LA/S NORMA/S. 

		PROVINCIA

		RESPUERTA



		

JUJUY

		· RESOLUCIÓN N° 2204-E/22 “LINEAMIENTOS JURISDICCIONALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESDE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA”

· RESOLUCIÓN N° 529-E/22 “REGISTRO DE LOS EQUIPOS Y/O PERSONAS DE APOYO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, DE CARÁCTER PRIVADO”



		





SALTA

		HTTP://WWW.EDUSALTA.GOV.AR/INDEX.PHP/INSTITUCIONAL/DIR-GRAL-DE-EDUCACION-PRIMARIA/2-MARCO-NORMATIVO-EDUCACION-PRIMARIA/02-NORMATIVAS-ESPECIFICAS-INCLUSION/5951-RES-CFE-N-155-11-EDUCACION-ESPECIAL

HTTP://WWW.EDUSALTA.GOV.AR/INDEX.PHP/INSTITUCIONAL/DIR-GRAL-DE-EDUCACION-PRIMARIA/2-MARCO-NORMATIVO-EDUCACION-PRIMARIA/02-NORMATIVAS-ESPECIFICAS-INCLUSION/5950-RES-CFE-N-174-12

HTTP://WWW.EDUSALTA.GOV.AR/INDEX.PHP/INSTITUCIONAL/DIR-GRAL-DE-EDUCACION-PRIMARIA/2-MARCO-NORMATIVO-EDUCACION-PRIMARIA/02-NORMATIVAS-ESPECIFICAS-INCLUSION/5952-RES-CFE-N-311-16-INCLUSION-ESCOLAR-A-LOS-AS-ESTUDIANTES-CON-DISCAPACIDAD

HTTP://WWW.EDUSALTA.GOV.AR/INDEX.PHP/INSTITUCIONAL/DIR-GRAL-DE-EDUCACION-PRIMARIA/2-MARCO-NORMATIVO-EDUCACION-PRIMARIA/02-NORMATIVAS-ESPECIFICAS-INCLUSION/5953-RES-MIN-8978-19-PROMOCION-ACREDITACION-Y-TITULARIZACION-DE-ESTUDIANTES-CON-DISCAPACIDAD

HTTP://WWW.EDUSALTA.GOV.AR/INDEX.PHP/INSTITUCIONAL/DIR-GRAL-DE-EDUCACION-PRIMARIA/2-MARCO-NORMATIVO-EDUCACION-PRIMARIA/02-NORMATIVAS-ESPECIFICAS-INCLUSION/6130-RES-MIN-N-3602-14

NORMATIVA PROVINCIAL SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD



		CATAMARCA

		SIN RESPUESTA









CABE RESALTAR QUE LAS RESPUESTAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA ESTUVIERON A CARGO DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL PERTENENCIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA ASUSENCIA DE ESTAS SE DEBEN A QUE NO FUERON REPORTADAS. 

LAS PROVINCIAS DE TUCUMAN Y SANTIAGO DEL ESTERO NO REPORTARON RESPUESTAS. 





PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS NO GUBERNAMENTALES

JUJUY

1) ENUMERE LOS 5 PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES QUE OBSERVA EN SU JURISDICCIÓN PARA LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN ESCUELAS DE NIVEL, DIFERENCIANDO LOS 3 NIVELES OBLIGATORIOS: INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. 

CON RESPECTO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRIVADAS QUE ESTÁN INCORPORADAS A LA ENSEÑANZA OFICIAL SE IDENTIFICAN LOS SIGUIENTES LOGROS Y DIFICULTADES PARA LOS NIVELES OBLIGATORIOS:

LOGROS:

· CUENTAN CON EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS EN SU PLANTA FUNCIONAL.

· ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.

· ARTICULACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS.

· ACCESO A CAPACITACIÓN DOCENTE BRINDADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN GENERAL Y LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN PARTICULAR.

· MEJOR COMUNICACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

DIFICULTADES: 

· ARTICULACIÓN CON OTRAS MODALIDADES EDUCATIVAS.

· IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA.

· EL MAYOR SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEPENDE DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS CON IRREGULARIDAD EN SUS PAGOS.



2) ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RECLAMOS CON RELACIÓN A LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA?

· CON RESPECTO A LAS OBRAS SOCIALES: POR DEMORAS EN EL PAGO A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y POR LA NEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRESTACIÓN EDUCATIVA Y UNA PRESTACIÓN EDUCATIVA-TERAPÉUTICA DE MANERA SIMULTÁNEA PARA EL MISMO BENEFICIARIO.



3) ¿QUÉ ACCIONES REALIZA Y CUÁLES CONSIDERA QUÉ HAY QUE REALIZAR PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA?

· SE DEBE FORTALECER LA ARTICULACIÓN CON LAS ESCUELAS DE NIVEL DONDE ESTÁN INCLUIDOS LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y LA FORMA DE TRABAJO EN CO-DOCENCIA TENIENDO EN CUENTAS LAS POLÍTICAS INCLUSIVAS.



CATAMARCA



PREGUNTA 1: ENUMERE CINCO LOGROS Y DIFICULTADES QUE OBSERVA EN SU JURISDICCIÓN PARA LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DIFERENCIANDO POR NIVELES. RESPUESTAS 1: ENTRE LOS LOGROS SE DESTACAN EL DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO LEY 26.206, RESOLUCIÓN 311/16 CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 422/21 DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA QUE DETERMINA LOS PROCESOS Y ROLES DE CADA ACTOR EN EL PROCESO EDUCATIVO, RECONOCIMIENTO A LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL COMO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS TECNOLÓGICOS Y MAYOR EMPATÍA AUNQUE NO TOTALMENTE EN LA RECEPCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIALMENTE CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE EN ESCUELAS COMUNES. DIFICULTADES 1. LO PLANTEADO EN DIFERENTES LEYES Y NORMATIVAS NO SIEMPRE SON CONOCIDAS Y RESPETADAS POR TODO EL SISTEMA EDUCATIVO, ADUCIENDO GENERALMENTE LA EXISTENCIA DE “CUPOS”, LA FALTA DE EQUIPOS TÉCNICOS O CON LA SATURACIÓN DE ESTOS. 2. INEXISTENCIA DE MAESTROS DE APOYOS PROPIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO EN UN ORGANISMO CON REGLAS CLARAS Y ESPECÍFICAS PARA CADA ALUMNO CON DISCAPACIDAD CON SUS CORRESPONDIENTES APOYOS Y ADECUACIONES EN EL MARCO DE LA INDIVIDUALIDAD NECESARIA PARA CADA UNO DE ESTOS PROCESOS EDUCATIVOS. 3. FALTA DE COORDINACIÓN EN ACCIONES CONCRETAS ENTRE ORGANISMOS DE SALUD Y EDUCACIÓN PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE MUCHAS VECES NO CUENTAN CON LOS RECURSOS Y PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA DESEMPEÑAR ESTAS TAREAS. PARA QUE ESTE ÚLTIMO PROCESO SE DESARROLLE EN FORMA INMEJORABLE OBLIGANDO A LAS ONGS A SERVIR DE NEXOS ENTRE ESTOS ORGANISMOS O ANTE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y LA ESCUELA. 4. RESISTENCIA EN ALGUNOS CASOS A RECIBIR AYUDAS DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS EXTERNOS QUE TRATAN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. FUNDAMENTALMENTE DADO EN ESCUELAS DE GESTIÓN PRIVADA. 5. INCONVENIENTES EN ESCUELAS DEL INTERIOR DE TODA LA PROVINCIA PARA RECIBIR CAPACITACIÓN, PERSONAL CAPACITADO O EQUIPOS ITINERANTES CAPACITADOS PARA TRATAR CADA UNA DE LAS DISTINTAS DISCAPACIDADES Y CADA UNA DE LAS PERSONAS A LOS EFECTOS DE CONCRETAR UN PLAN CONTINUO PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. PREGUNTA 2: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RECLAMOS CON RELACIÓN A EDUCACIÓN INCLUSIVA? 1. FALTA DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS FIJOS O ITINERANTES QUE REALICEN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO E INFORMES A LO LARGO DE TODA LA ETAPA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2. DIFICULTADES PARA LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE LAS ESCUELAS DE OPINIONES Y SUGERENCIAS POR PARTE DE OTROS EQUIPOS EXTERNOS, GENERALMENTE QUE ASISTEN A PERSONAS EN EL SECTOR PRIVADO. 3. FALTA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN CADA UNA DE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE. 4. REGLAS POCO CLARAS DEL ROL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO (LLÁMESE EQUIPOS DIRECTIVOS, MAESTROS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN, EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS). PREGUNTA 3. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA Y CUÁLES CONSIDERA QUE HAYA QUE REALIZAR PARA FAVORECER A LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA? ACCIONES EN CURSO: 1. ASISTENCIA INMEDIATA A DOCENTES ANTE DIFICULTADES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CADA UNO DE LAS DISCAPACIDADES. A TRAVÉS DE LO QUE DENOMINAMOS EL GRUPO DE EMPLEO INMEDIATO, QUIENES ASISTEN A DOCENTES EN LA FORMA MÁS RÁPIDA Y SENCILLA POSIBLE. 2. DISTRIBUCIÓN EN CASO QUE SE REQUIERAN DE CARTILLAS EXPLICATIVAS REFERIDAS A CADA DISCAPACIDAD A LOS DOCENTES EN CUYAS AULAS TENGAN A ESTAS PERSONAS. CITANDO AUTORES, ESTRATEGIAS Y LUGARES DONDE BUSCAR MAYOR INFORMACIÓN. ACCIONES QUE FAVORECERÍAN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: 1. SIN DUDA SERÍA NECESARIO TENER UNA ESPECIE DE CENSO/ LISTADO O RELEVAMIENTO AL DÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CURSANTES EN LOS DISTINTOS NIVELES PARA PODER REALIZAR SEGUIMIENTOS, APOYOS Y APORTES A DOCENTES Y ALUMNOS PARA SU MEJOR EDUCACIÓN. 2. TRABAJO CONJUNTO, ESTRECHO Y PERSONALIZADO DE LOS ORGANISMOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y OTROS TANTO PROVINCIALES COMO MUNICIPALES, EN TODOS LOS NIVELES GESTIONANDO ACCIONES CONCRETAS PARA EL MEJOR TRÁNSITO EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 3. DIRECTRICES CLARAS Y CONCRETAS EMITIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y CONTROLADAS POR ESTA Y SUS DELEGADOS PROVINCIALES A LOS EFECTOS DE LA INCLUSIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA PEDAGÓGICA Y RECURSOS DIDÁCTICOS O ADECUACIONES DE ACCESO DE DISTINTOS TIPOS, A TRAVÉS DE TODOS LOS PROGRAMAS DE LA AGENCIA PARA TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO TENDIENTES A LOGRAR LA TERMINALIDAD EN EL SISTEMA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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PROVINCIA DE MISIONES

RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA

EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD).

Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su    jurisdicción mediante el servicio de prestaciones?

  Las figuras son maestras integradoras (Psicólogas/as Psicopedagogas). Acompañante Terapéutico y Maestras de Educación especial.



2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? 

La figura de apoyo de prestaciones con que cuenta la provincia de Misiones es el Profesor de Educación Especial y Psicopedagogos, con título habilitante.



3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características?

En los procesos de inclusión que se llevan adelante en las escuelas de nivel, la figura que existe mediante los servicios de prestaciones es la del Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI), enmarcada para las mismas en “módulo de integración”. Las titulaciones con la que se accede al rol son de psicopedagoga o profesora de educación especial. La modalidad de trabajo es de pareja pedagógica, involucrándose en la pedagógico, acompañando a la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación que se detecten. Para ello, dependiendo de las disponibilidades de los DAI y cada perfil cognitivo, social y de aprendizaje del alumno con discapacidad se elaboran estrategias que pueden ser observaciones para recomendaciones de estrategias a los docentes y capacitaciones a la institución. Existen servicios privados que disponen de tratamientos integrales que incluyen el apoyo a la inclusión educativa, con las que dispone de DAI que realiza acompañamiento a la institución y   trabaja con el alumno en el aula.

En las escuelas especiales estos agentes externos se ocupan del trabajo con el sujeto y la familia. No tienen incumbencia en cuanto a lo pedagógico.



4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 

Entre las instituciones de la Modalidad de Educación Especial y las escuelas de nivel inicial, primario, secundario; se trabaja articuladamente, de manera conjunta, respondiendo a las necesidades de los estudiantes con discapacidad que se encuentran en proyecto de inclusión; brindado guías, estrategias y metodologías de enseñanza. Las intervenciones mencionadas; pretenden reforzar la inclusión y el trayecto educativo de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Además, se realizan de manera periódica reuniones para establecer acuerdos, talleres de capacitación. Asimismo, se ofrecen documentos de apoyo y existe una constante comunicación entre los actores.



5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.

No



6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?

A continuación, se indica la matrícula de estudiantes:

Informe de datos de Educación Especial e Inclusión en la Provincia de Misiones

En la provincia de Misiones funcionan 82 Escuelas Especiales de las cuales 13 son de sector privado y 69 del sector estatal. La matrícula total de estudiantes en dichas escuelas es de 3515, entre escuelas de gestión estatal y privada, lo cual se detalla seguidamente:  







Descripción del gráfico: Gráfico circular. Sector Estatal 84%. Sector privado 16%.	

		Sector de Gestión

		Escuelas



		Estatal

		69



		Privado

		13



		Total

		82





	

	

	

	

	



Descripción del gráfico: Gráfico circular. Sector Estatal 82%. Sector 18%.

Estudiantes en Escuelas Especiales

Fuente: Relevamiento Anual 2022. Área de estadística. Dirección de Planeamiento.

Subsecretaría de Educación. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones            

Siendo más exhaustivos, se puede diferenciar por niveles de las ofertas formales. Las Escuelas Especiales disponen en nivel inicial de 486 alumnos, en Nivel Primario 2593, en secundaria 3 y en Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes 433.  Dichas instituciones, según sector de gestión, se presenta en el siguiente cuadro:



		

		Ofertas Formales



		SECTOR DE GESTIÓN

		Inicial

		Primaria

		Secundaria

		Ed. Integral para Adolescentes y Jóvenes

		E.E.F.I Escuela Especial de Formación Integral



		Estatal

		378

		2125

		 

		392

		212



		Privado

		108

		468

		

		41

		51



		TOTAL

		486

		2593

		

		433

		263





Matrícula de alumnos de Modalidad Especial por Nivel según Sector de Gestión. Misiones. 2022

Fuente: Relevamiento Anual 2022. Área de estadística. Dirección de Planeamiento.



Teniendo en cuenta la matrícula de las escuelas especiales 946 alumnos transitan sus trayectorias en “inclusión simultanea”, es decir incluidos en diferentes propuestas educativa con diversas estrategias. Y por otro lado con “Inclusión con Apoyo”, 1288 estudiantes matriculados en las escuelas especiales cursan sus estudios en escuela de nivel o de adultos con un docente de apoyo a la inclusión (DAI), o incluidos con distintas estrategias. Se presentan consignados por gestión estatal o privada:  



		SECTOR DE GESTIÓN

		Integración Simultánea (Parcial)

		Integración Apoyo (Completa)



		Estatal

		797

		1275



		Privado

		149

		13



		TOTAL

		946

		1288





Matrícula de alumnos de Modalidad Especial por Inclusión realizada según Sector de Gestión. Misiones. 2022

Fuente: Relevamiento Anual 2022. Área de estadística. Dirección de Planeamiento.

Subsecretaría de Educación. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.



Con respecto a las inclusiones que se llevan a cabo, en el 2022 los alumnos con discapacidad matriculados en escuelas de nivel fueron 4492, los cuales los presentamos diferenciados por ofertas formales según gestión en el siguiente cuadro:



		

		Ofertas Formales



		SECTOR DE GESTIÓN

		Inicial

		Primaria

		Secundaria



		Estatal

		492

		2265

		416



		Privado

		247

		775

		297



		TOTAL

		739

		3040

		713






Matrícula de Alumnos con Discapacidades en Niveles de la Educación de Nivel según Sector de Gestión. Misiones.2022

Fuente: Relevamiento Anual 2022. Área de estadística. Dirección de Planeamiento.

Subsecretaría de Educación. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.



7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada?

Se tienen índices de deserción global, no diferenciado por si son personas con discapacidad o  no .



8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios?

Esta jurisdicción no cuenta con normativa que indique un límite de edad para asistir a las escuelas de Formación Integral para Jóvenes y Adultos. Si bien, en la provincia, no existe un programa de accesibilidad, una vez finalizada esta etapa, los estudiantes egresan y cuentan con una salida laboral. 



9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes?

La modalidad comienza un proceso de actualización de ofertas de formación laboral de las escuelas de Educación Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad, con el objeto de modernizar, actualizar y adecuar las propuestas de capacitación laboral de las instituciones educativas a las nuevas orientaciones impulsadas por el INET. Las Zonas Centros y Norte no cuentan con ofertas de formación para el trabajo, ya que todas las EFI (Escuela de Formación Integral) están localizadas en Posadas y Garupá, ante lo expuesto, no se están garantizando la igualdad de oportunidades para los alumnos/as con discapacidad.

La modalidad brinda aportes por medio de talleres, capacitaciones a los Institutos de Formación Docente. 



10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad?  

NO. En Septiembre del año 2022 se aprobó una Ley Provincial Nº 80 de Accesibilidad Universal para Personas Sordas e Hipoacúsicas. Uno de sus objetivos es Propiciar la enseñanza de LSA desde la educación inicial, en pos de una sociedad inclusiva. En el capítulo IV EDUCACIÓN ARTÍCULO 17.- El Estado provincial, a través de los organismos competentes, debe garantizar a los educandos Sordos e Hipoacúsicos el acceso a la educación común, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, mediante el acompañamiento de Intérpretes de LSA y Mediadores Lingüísticos Sordos, de manera física o virtual.

 ARTÍCULO 18.- Se incorpora al diseño curricular del sistema educativo público de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades, la enseñanza obligatoria de la Lengua de Señas Argentina, de los establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

ARTÍCULO 19.- Se incorpora al plan de estudio de los Institutos Superiores de Formación Docente, en el nivel inicial y continuo, la enseñanza de la Lengua de Señas Argentinas.

La misma se encuentra en proceso de reglamentación. –



11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece?



12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones.

NO



13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo: ILSA; MAI, otros)?  

NO. Aquellos estudiantes que deseen continuar formándose pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo como M.A.I y I.L.S.A quien brindará el acompañamiento que el estudiante requiera.  Si lo contempla la Ley Provincial Nº 80 de Accesibilidad Universal para Personas Sordas e Hipoacúsicas, la cual está en proceso de reglamentación.



14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?

Con respecto a las capacitaciones, se realizaron formaciones en instituciones privadas, como ser el Postítulo en “Discapacidad e Inclusión”, y actualización “Postítulo en Inclusión e Intervención”; en instituciones de gestión estatal se organizaron jornadas docentes de “capacitación en discapacidad” en dos oportunidades, en los últimos 2 años. Así también, se llevó adelante el I y II Congreso Internacional de Inclusión y Discapacidad, en el 2021 y 2022, respectivamente. 

En articulación con ESI y Modalidad Especial se realizaron jornadas de capacitaciones “Espacio de reflexión para las prácticas de lectura y la transversalidad de ESI” en diferentes escuelas de la provincia. También se realizaron diferentes capacitaciones a docentes de distintos niveles en jornadas regionales y provinciales sobre autismo.



15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad?



16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia?

En cuanto al uso de las T.I.C, se utilizan de manera constante, en aquellas zonas donde existe conectividad, por medio del programa conectar igualdad. También en las áreas de tecnología con los profesores.

Además, en la provincia existen los centros de apoyo Tecnológico, creados por el Ministerio de Educación en algunas localidades. 



17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros).

Desde la Dirección de la Educación Especial, en la actual gestión, se realizaron capacitaciones y talleres sobre D.U.A (Diseño Universal Aprendizaje) a docentes de las tres zonas de la provincia donde se brindó herramientas a docentes acerca este modelo de enseñanza.



18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior.

A continuación, se señalan algunos logros:  nivel inicial.

·  Certificación -Nivel Primario, en Escuelas de Educación Especial. 

· Capacitaciones a escuelas de nivel e Institutos de formación Docente sobre temáticas como:

· Modelo Social.

· Inclusión. Normativas vigentes.

· Herramientas para la inclusión educativa. 

· Eliminación de barreras.  

· P.P.I. 

· Abordaje al Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Ley Micaela. Buenas Prácticas comunicacionales. Violencia por razones de género. Identidad de género.

· Trabajo en red con el programa E.S.I, Ministerio de Salud y Consejo de Discapacidad. 



Dificultades que se encuentran las personas con discapacidad en el proceso de educación inclusiva 

· Las dificultades se dan sobre todo en el nivel medio y en el superior

· Falta de maestras integradoras. 

· La escolarización.

· La falta de empatía por parte de algunos directivos y docentes. 

· La falta de formación docente en la atención a la diversidad y metodologías inclusivas.

· Barreras físicas y actitudinales.

· Burocracia de las Obras Sociales para autorizar la maestra Integradora.



19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre educación

inclusiva? 

 SI



20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s.

Respecto a la normativa específica sobre Educación Inclusiva, la provincia cuenta con:

· La Ley VI 253: “Ley de educación inclusiva

· Ley VI 196 D.E.A

· Ley XVIII n° 100 T.E.A

· Ley VI n°213 Altas Capacidades 

· Res. 2990/22:  certificación de nivel primaria para la modalidad de educación 

· Res. 310/17 Adhesión res. 155. 

· RES. 051: Pautas de confección de certificados analíticos de estudiantes que realicen trayectorias con P.P.I. 



Escuelas	



Estatal	Privado	69	13	



Estudiantes	



Estatal	Privado	2895	620	







Vicegobernación

CONSEJO PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD

Av. Santa Catalina Nº 1778 – Tel: 0376-447547- 

coprodismisiones@gmail.com

image1.jpeg






                                          INFORME REGIONAL-NOA 


 


La Provincia de Tucumán desde el año 2010 cuenta con los lineamientos organizativos y 


curriculares para la modalidad educación Especial que fue realizado por docentes de las 


escuelas de la educación especial, el equipo técnico de la dirección de la modalidad acorde a la 


ley N°26206 a los NAP y Diseños Curriculares. Las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y 


Santiago del Estero aun no cuentan con los lineamientos curriculares de la Modalidad Especial 


en sus respectivas jurisdicciones.  


Dado que los alumnos en situación de discapacidad sean niños jóvenes o adultos son sujetos 


de derechos y por lo tanto el estado y la sociedad deben implicarse a fin de garantizar su plena 


inclusión asegurando Igualdad de oportunidades Calidad Educativa contemplando sus 


necesidades y potencialidades en el marco de la equidad. 


Necesitamos el compromiso de todos: escuela, comunidad, familia porque los alumnos deben 


partir desde un paradigma social donde el contexto elimine barreras para lograr la inclusión 


efectiva y real con prácticas humanizantes, creativas e innovadoras donde la Diversidad se 


asuma, acepte y reconozca promoviendo la formación integral en un marco de respeto y 


apertura de oportunidades en el pleno ejercicio de los derechos humanos. 


La familia debe ser un pilar fundamental en la toma de decisiones para el proyecto de vida del 


hijo sabiendo que la educación especial cuenta, aunque faltan recursos humanos, difusión y 


aceptación con una oferta educativa adecuada a las necesidades que presente la persona con 


discapacidad en su trayecto educativo. 


La familia debe conocer y percibir los beneficios que brinda la educación especial a fin de 


poder elegir los servicios que conforman esta modalidad del sistema educativo que atraviesa 


transversalmente todos los niveles educativos atendiendo a la diversidad sin subestimar y sin 


desvalorizar a las personas con discapacidad ya sea permanente o temporal, atendiendo a las 


problemáticas especificas que no son abordadas por la educación común. Esta modalidad 


Siempre debe estar regida por el principio de inclusión reconociendo a la educación como un 


derecho humano y en el cumplimiento de las leyes educativas y de la constitución nacional de 


la República Argentina con los principios de igualdad-obligatoriedad-gratuidad garantizando el 


acceso a todos los niveles educativos para todos los habitantes del país. 


Solicitamos que la Educación Inclusiva sea atendida por el ministerio correspondiente y no 


como una prestación de las obras sociales por todo lo antes manifestado. 
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UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
Resolución Nº 942/2022


• Incorporación de la perspectiva de discapacidad en
programas y proyectos con financiamiento externo


• Préstamo BID         En directorio del BID


• Préstamo CAF       Contrato firmado CAF 11960


• Cooperación Técnica Sistema Integrado de
Información del Programa Federal Incluir Salud. Puesta
en producción marzo 2023







Incorporación de la perspectiva de discapacidad en programas y proyectos 
con financiamiento externo







Plazo: 3 años “Programa de Apoyo a la Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad (PcD)”


Monto: US$ 265.000.000


Componente I. Apoyo al Sistema de Aseguramiento
de las Prestaciones


US$ 255.000.000


MECON


Componente I. Apoyo a la Mejora del Sistema
Nacional de Certificación de la Discapacidad


Componente II. Fortalecimiento de la capacidad
Institucional de la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS)


US$ 10.000.000


ANDIS







COFEDIS 2022 - La Rioja


DNPyRS
- EeIS


Componente I. Apoyo a
la Mejora del Sistema
Nacional de Certificación
de la Discapacidad


Relevamiento/diagnóstico  informes regionales CUD 


 Medios de transportes adecuados para el traslado de las PCD


 Lejanía y/o dificultades en el acceso a las juntas


 Inversión en tecnología para certificación más eficiente


 Digitalización de los registros/Unificación de la Base de Datos


 Falta de información y promoción.


 Demoras en los turnos.


 Mecanismos automáticos para renovar


 Flexibilización de requisitos


 Falta de espacios físicos adecuados.


 Disponer en la atención del público personas con capacitación 


 Modalidad virtual para la evaluación


 Demoras en el trámite/otorgamiento.


 Dependencia de las juntas de los ministerios de salud


 Presupuesto insuficiente







Componente I


Apoyo a la Mejora del Sistema Nacional de Certificación


Productos Monto USD


Compra de vehículos para juntas itinerantes. 3.300.000


Equipamiento para las juntas evaluadoras 
interdisciplinarias 


400.000


Operativos territoriales CUD 850.000


Campañas de difusión sobre el CUD. 300.000


Diseño y desarrollo del nuevo sistema informático 
para los CUD.


300.000


TOTAL 5.150.000







Componente II


Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Agencia 
Nacional de Discapacidad


Productos Monto USD


Capacitación a organismos públicos nacionales, provinciales y 
municipales en accesibilidad y perspectiva de discapacidad


220.000


Informe de resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad 2024 500,000


Registro Único de Postulantes con Discapacidad para Inclusión Laboral 300,000


Estudios cualitativos sobre la situación de inclusión de las PcCD 110,000


Proyecto piloto para la inclusión laboral de PCD 1,000,000


Proyecto piloto para la inclusión educativa de PCD 1,000,000


TOTAL 3,130,000


Otros gastos: USD 1.720.000







Plazo: 4 años Decreto N° 149/2023
Contrato de préstamo N° CFA 11960 


“Programa para la Promoción del Modelo Social 
de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las 


Personas con Discapacidad (PcD)"


Monto: US$ 300.000.000


Componente I: Reconocimiento de gastos efectuados 
por ANDIS en pensiones No Contributivas (PNC)


US$ 288.000.000. 


MECON


Componente II: Despliegue territorial


US$12.000.000


ANDIS







Componente II. Despliegue territorial


Una línea más del Plan Accesar


1. Construcción de 15 Torres de Inclusión (TDI) -- al menos 15 municipios


2. Fortalecimiento a través de acciones de mejora, equipamiento y productos de apoyo -- Al menos 40 municipios


Torres de Inclusión


Espacios municipales donde estará centralizada toda la oferta
estatal de apoyos y servicios para garantizar la autonomía y el
acceso a derechos de las personas con discapacidad.


Sala de SUM: Capacitación y asesoramiento: Talleres hacia la
comunidad.







Gracias
Unidad de Financiamiento Externo


Mail: financiamiento-externo@andis.gob.ar
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Referencia: ACTA DE COMITE EJECUTIVO 02 DE MARZO DE 2023


 


REUNION COMITÉ EJECUTIVO


02 de Marzo 2023


Apertura.


Siendo las 11:00 horas, mediante la plataforma web Zoom, se da comienzo a la Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo 
Federal de Discapacidad, convocada por el Lic. Fernando Galarraga, presidente del Consejo Federal de Discapacidad.


Se encuentran presentes la Prof. María Teresa Puga, vicepresidenta del Consejo Federal de Discapacidad, el Dr. Juan Pablo 
Ordoñez, Director Nacional de Inclusión para las PCD, los representantes gubernamentales y no gubernamentales del Comité 
Ejecutivo del COFEDIS.


El presidente del Consejo Federal de Discapacidad saluda y se da comienzo a la sesión de trabajo del Comité.


El Dr. Ordoñez procede a la toma de asistencia:


Se encuentran presentes por la Región PATAGONIA: el Sr. David MULLER, representante no gubernamental titular por la 
provincia de Rio Negro, por la Región CENTRO: el Sr. Leonardo RUIZ, representante gubernamental por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Sra. Lidia GUINTALES, representante no gubernamental por la provincia de Santa Fe, por la Región 
NUEVO CUYO: la Sra. Andrea LEPEZ representante gubernamental titular por la provincia de San Juan, y la Sra. Adriana 
LANDEAU, representante no gubernamental titular por la provincia de San Juan, por la Región NEA: el Sr. Isidro LORENZO 
representante gubernamental por la Provincia del Chaco y la Sra. Sandra LASCURAIN, representante no gubernamental titular 
por la provincia de Corrientes.


Se encuentran ausentes: la Sra. Silvana HEVIA, representante gubernamental por la provincia de Santa Cruz, la Sra. Verónica 
FORNER, representante gubernamental por la provincia de Catamarca y el Sr. Diego QUIPILDOR representante no 
gubernamental por la provincia de Salta.


Participa de la reunión como invitada la Sra. Romina Sarmiento, representante gubernamental por la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas Atlántico Sur, anfitriona de la primera asamblea del año 2023 a realizarse en Ciudad de Ushuaia.


Acto seguido, toma la palabra el presidente del COFEDIS, informa que la reunión tiene como objeto establecer la agenda de la 
próxima asamblea y tema central.







Se establece fecha de realización los días 19 y 20 de abril de 2023 en la ciudad de Ushuaia (Aprobado por mayoría)


Respecto al tema central, tal como fuera acordado por unanimidad en la última asamblea, se abordará “Educación Inclusiva”.


Desde la agencia se va a emitir una guía de orientación con el fin de realizar el relevamiento y análisis a nivel federal, se solicita 
se envíen dichos informes hasta el día 10 de abril.


Respecto de los costos, ANDIS se hará cargo del traslado aéreo de los diez (10) Representantes no Gubernamentales 
miembros del COFEDIS, mientras que el alojamiento quedará a cargo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
Atlántico Sur.


Se solicita a las y los representantes gubernamentales, en cuyas jurisdicciones debieron elegir representantes no 
gubernamentales, tengan a bien informar los datos de los mismos, principalmente los de aquellas ONG que este año les toca 
ser miembros del COFEDIS, todo ello a fin de optimizar la organización de la Asamblea.


Se aclara que los representantes no Gubernamentales que no son miembros, podrán asistir en calidad de oyentes y deben 
asumir los costos de pasajes y hospedaje. Por razones de organización deberán informar su participación, mediante correo 
electrónico, hasta el día 03 de abril.


Las consultas y preguntas que surjan de las reuniones regionales deberán ser enviadas a cofedis@andis.gob.ar, para ser 
respondidas durante el informe de presidencia. La fecha límite para recepción de las mismas es el 14 de abril de 2023.


A continuación, se realiza lectura del programa de la 94° Asamblea Ordinaria del COFEDIS


94° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad


FECHA: 19 ABRIL 2023


LUGAR: USHUAIA


09:30: Recepción y Acreditaciones


10:00: Apertura con Autoridades Nacionales y/o Provinciales Invitadas


11:00: Presentación Tema Central “EDUCACION INCLUSIVA”


13:00: Almuerzo


14:00: Informes Regionales


15:00: Espacio intercambio


16:00 ELECCIONES: vicepresidencia, miembros del Comité Ejecutivo, de Representantes ante el Consejo de Articulación de 
programas para personas con discapacidad (FONADIS), ante el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para personas 
con discapacidad, el Comité Técnico de perros guías y de asistencia y el Comité para la selección de las personas y entidades 
que serán reconocidas por los premios Poblete y Grumberg


17:00: Cierre/Café


20:30 Cena de Bienvenida


FECHA: 20 DE ABRIL


LUGAR: USHUAIA


09:30: Recepción







10:00: Informe ANDIS


11:00: Informe COMISIONES y CONFORMACION


12:00: Espacio de intercambio


13:00: Cierre/Almuerzo


Finalizada la lectura, se realiza un breve intercambio entre los y las participantes, se acuerda que dada la relevancia del tema 
central se otorgara el tiempo necesario para su abordaje, aun si esto implica correr o modificar los horarios del programa.


Siendo las 12:15 horas, toma la palabra el Lic. Fernando Galarraga quien agradece y da por finalizada la reunión de Comité 
Ejecutivo.
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Provincia del Neuquén

RELEVAMIENTO SOBRE POLÍTICAS,  

PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA  

EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD). 

Cuestionario Guía para la elaboración de Informes  

regionales o jurisdiccionales 

Con el propósito de recopilar información sobre las políticas, programas y acciones específicas dirigidas a promover y garantizar la educación inclusiva a las PCD a nivel federal, se presenta a continuación un cuestionario con preguntas dirigidas a los miembros del Consejo Federal de Discapacidad, para la elaboración de los informes regionales o jurisdiccionales que se presentarán durante la próxima asamblea del COFEDIS 

La información recopilada, servirá de base para avanzar en un trabajo articulado, que contribuya con el diseño y desarrollo de políticas públicas que aseguren el ejercicio pleno del derecho a trabajar por parte de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional. 

Preguntas dirigidas a los miembros gubernamentales 

1) ¿Qué figuras de apoyo a la educación inclusiva, en escuelas de nivel, existen en su jurisdicción mediante el servicio de prestaciones? 

Dentro de nuestra jurisdicción existe la figura de MAI (maestro de apoyo a la inclusión). También intérpretes de LSA (Lengua de Señas Argentina) y Equipos de Apoyo pertenecientes a las escuelas de la modalidad especial.




2) Las figuras mencionadas ¿qué titulación deben tener para acceder al cargo? 

La figura de MAI debe contar con el título de profesora de Educación Especial, con la orientación solicitada: Discapacidad Intelectual, Sordos e Hipoacúsicos, Ciegos y Disminuidos Visuales o Discapacidad Neuromotora.

Una vez agotado el listado de docentes con este requisito este cargo puede cubrirse con cargo de psicopedagogo/a, luego profesor/a de educación primaria y finalmente profesor/a de educación inicial.

En el caso del intérprete de LSA la titulación corresponde a Técnico Universitario en Interpretación de LSA o profesor de sordos con algún nivel de certificación en Lengua de Señas, según el nivel en que desempeñe su tarea.

En cuanto a los equipos de apoyo la titulación dependerá de cada área con el profesional que corresponda según sea psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, asistente social, musicoterapeuta u otros.

3) ¿Qué incumbencias tiene el trabajo que desempeña la figura de prestación que concurre a la escuela de nivel y con qué características?  

(Ejemplo: trabajo solo con estudiante, trabajo solo con docente, con ambos, con otros actores institucionales, se involucra en el trabajo, pedagógico-didáctico del aula o no, cantidad de horas, cantidad de días, otros). 

La MAI en Educación Inicial y Educación Primaria trabaja acompañando al estudiante en la sala o en el aula y en cualquier actividad pedagógica que lo pueda requerir. Realiza también un trabajo conjunto con las docentes a cargo del estudiante. Este trabajo se podrá ampliar junto a todos los actores institucionales que puedan estar involucrados en el trabajo pedagógico, involucrando también a la familia durante la trayectoria en la institución.

El trabajo se orienta hacia la elaboración colaborativa del PPI (Proyecto Pedagógico Individual), orientaciones referidas a ajustes de contenido o configuraciones de apoyo que puedan ser necesarias para garantizar el acceso al aprendizaje y la participación por parte del estudiante.

La cantidad de horas y días dependerá de los acuerdos que puedan establecerse según la organización institucional, la cantidad de estudiantes que acompaña la MAI, las barreras del entorno, etc.

En cuanto a los Equipos de Apoyo acompañan el trabajo de la MAI y asesoran a los maestros de inicial y primaria en todo lo concerniente a la trayectoria del estudiante en inclusión.




En el caso de Educación Secundaria la MAI acompaña la trayectoria del estudiante en un trabajo conjunto y colaborativo con los preceptores, profesores, jefes de departamento, asesores pedagógicos y directivos de la institución. Se podrá ampliar a todos los actores institucionales que puedan estar involucrados en el trabajo pedagógico.

El trabajo se orienta a la elaboración colaborativa del PPI y el seguimiento de la correcta implementación del mismo, también las   orientaciones referidas a ajustes de contenido o configuraciones de apoyo que puedan ser necesarias para garantizar el acceso al aprendizaje y la participación por parte del estudiante. La cantidad de horas y días dependerá de acuerdos que puedan establecerse según la cantidad de estudiantes con trayectorias en inclusión en la misma institución, alguna particularidad de esa trayectoria, etc.



4) ¿Qué características tiene el trabajo articulado entre las instituciones de la modalidad de educación especial y las escuelas de nivel inicial, primario y secundario? 

La solicitud de acompañamiento para los estudiantes con trayectorias que puedan requerir acompañamiento de figuras de apoyo a la inclusión, se realiza a través de las supervisiones de cada nivel junto con la modalidad especial. Si la misma fuera aprobada se dará curso a la escuela especial que por radio realizará el acompañamiento de MAI.

Se inicia así un trabajo conjunto entre las instituciones de los niveles, escuela especial y familia. Se firman actas acuerdo estableciendo pautas de trabajo, horarios, días, modalidad de la inclusión. Se avanza en la detección de barreras, construcción de apoyos, elaboración del Proyecto Pedagico Individual (P P I), etcétera.

Se acompaña al estudiante a lo largo de su trayectoria, dando continuidad desde educación especial a la inclusión sin necesidad de volver a solicitar el acompañamiento en la articulación entre los niveles.

Para los estudiantes de educación secundaria se realiza un trabajo conjunto confeccionando finalmente la Disposición que avala su trayectoria.






5) ¿Hay docentes de Educación Especial que desempeñan su labor profesional exclusivamente en escuelas de nivel? En caso afirmativo indicar cantidad.

En la Provincia de Neuquén, los docentes de las Escuelas Especiales de Servicios Múltiples o de alguna especificidad, desempeñan su labor profesional solo en Educación Inicial y Educación Primaria. Los docentes de las Escuelas Integrales desempeñan su labor profesional solo en Educación Primaria en la Modalidad de Adultos y en Educación Secundaria.

		ZONA

		ED. INICIAL

		ED. PRIMARIA

		ED. PRIMARIA

M. ADULTOS

		ED. SECUNDARIA



		CONFLUENCIA I

		4

		46

		5

		7



		CONFLUENCIA ll

		4

		22

		7

		27



		CONFLUENCIA lll

		7

		69

		13

		31



		NORTE

		7

		30

		6

		8



		SUR

		12

		37

		3

		28







 


















6) ¿Puede indicar la cantidad de estudiantes con discapacidad que concurren a las escuelas especiales en el nivel primario y la educación integral de adolescentes y jóvenes (secundario) y cuántos estudiantes con discapacidad concurren a las escuelas de nivel primario y secundario especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 

Se comparte cuadro con datos: 

		ZONA

		EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTATAL

		EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIVADA

		EDUCACIÓNPRIMARIA

M. ADULTOS

ESTATAL

		EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

		EDUCACIÓN

SECUNDARIA

PRIVADA



		CONFLUENCIA I

		170

		45

		68

		172

		 



		CONFLUENCIA ll

		147

		5

		71

		123

		 



		CONFLUENCIA lll

		227

		18

		          130

		362

		 



		NORTE

		170

		7

		73

		76

		 



		CENTRO

		303

		18

		          108

		121

		 



		SUR

		145

		13

		59

		83

		 







7) ¿Puede indicar cifras de deserción escolar de estudiantes con discapacidad en escuelas primarias y secundarias tanto de nivel como de la modalidad especial especificando si se trata de instituciones de gestión estatal o privada? 

Es de baja incidencia. Desde el Ministerio de Educación no contamos con ese dato. 






8) En su jurisdicción, ¿hasta qué edad pueden concurrir adolescentes o jóvenes con discapacidad a las escuelas de formación integral y/o centros de formación profesional / oficios? 

La edad hasta la cual concurren los estudiantes a las Escuelas Integrales depende de algunos factores tales como: su trayectoria u otras opciones dentro del sistema educativo, si cuenta o no con alguna propuesta laboral, si cuenta con algún referente adulto que acompañe su proyecto de vida, niveles de autonomía logrados, etc. En general la edad es hasta los 21 años, aunque puede sobrepasarse la misma en algunos casos. 

En cuanto a los C F P (Centros de Formación Profesional) no tienen tope de edad para el egreso, aunque sí requisitos para su ingreso.

9) ¿Una vez egresados de estas instituciones de la modalidad de especial, qué dispositivos de formación y/o trabajo ofrece la jurisdicción para estos adolescentes y jóvenes? 

En cuanto a los dispositivos de formación, se acompaña a los y las estudiantes a concretar la terminalidad del nivel primario o nivel secundario en la modalidad que le corresponda. También, si cuenta con los requisitos, el ingreso a un CFP y su acompañamiento al mismo, si fuera necesario.

En el transcurso del año de egreso, en las escuelas integrales se acompaña a los estudiantes con proyectos de orientación vocacional/profesional/laboral. Esto permite elaborar una posible propuesta de acompañamiento en los ámbitos que puedan ser de su interés con observaciones laborales y/o pasantías. En cuanto a los ámbitos de trabajo, algunas escuelas integrales cuentan con proyectos de experiencias laborales.

10) ¿Existe en su jurisdicción algún programa de accesibilidad para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad? 

Dentro de los programas puede mencionarse a:

· La Subsecretaría de Discapacidad

· Agrupación Punto de Encuentro

· UnComa - Universidad Nacional del Comahue - Comisión de Accesibilidad en el marco de las RID Red Interuniversitaria de Discapacidad.

· Co.Pro.Dis - Consejo Provincial de Discapacidad. 




11) En caso afirmativo ¿a cargo de qué organismo está y qué líneas programáticas ofrece? 



La Subsecretaría de Discapacidad, depende del Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía de la Provincia de Neuquén. 

Punto de Encuentro, es una Organización Social conformada por familiares de Personas con Discapacidad. 

UnComa - Comisión de Accesibilidad - Las líneas programáticas que ofrece desde un programa integral abarcan el  Programa de Accesibilidad Académica, el de Accesibilidad Comunicacional en aspectos como el Protocolo para la producción de material accesible y finalmente el de Accesibilidad Física

12) La modalidad especial en su jurisdicción ¿tienen vinculación con el nivel superior ya sea terciario o universitario? En caso afirmativo, explicite mediante qué acciones. 

La articulación se genera a partir de consultas puntuales por situaciones de estudiantes.   

13) En su jurisdicción las y los estudiantes con discapacidad que cursan el nivel superior (terciario o universitario) pueden solicitar prestaciones de figuras de apoyo para los procesos de educación inclusiva (ejemplo:  ILSA; ¿MAI, otros)? 

Sí, se va atendiendo a las demandas puntuales. De todas maneras, se avanza en nuevas propuestas en este sentido. 

14) ¿La provincia ofrece formación específica para las y los docentes de todos los niveles y modalidades sobre perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas?

Desde el Consejo Provincial de Educación y desde la Dirección de la Modalidad Especial se han ofrecido capacitaciones gratuitas a todos los docentes. Las temáticas propuestas abordan problemáticas en torno a la discapacidad, inclusión educativa, DUA, rol de los Equipos de Apoyo a la inclusión entre otros.

Está previsto para este año iniciar capacitaciones para supervisores y directores que luego tendrán continuidad hacia los equipos docentes de las diferentes escuelas.

15) En su jurisdicción, ¿los planes de estudio de la formación docente de nivel incorporan contenidos vinculados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad? 

En los planes de estudio vigentes se considera a la inclusión de modo transversal. No se especifican los contenidos en una asignatura en particular. (P.E.P y P.E.I.).

En cuanto a la formación de educación especial el plan de estudios se enmarca en las políticas de inclusión educativa. Durante 4to año se abordan temáticas específicas en la asignatura Integración Educativa, en las 4 orientaciones



16) ¿Se aplican las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para favorecer los procesos de educación inclusiva? Si es así, ¿cuáles son los dispositivos y programas que se utilizan con mayor frecuencia? 

Las TIC son un recurso de uso en Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Los dispositivos utilizados difieren en los niveles. En Nivel Inicial los dispositivos utilizados son:  ADM (Aula Digital Móvil) con tablets (cantidad dependiendo la matrícula), una notebook, proyector, un disco con material apropiado para trabajar en el nivel, PDI (Pizarra Digital Interactiva). En cuanto a primaria suelen utilizarse las 

ADM (aulas digitales móviles). Junto con estas cuentan con un servidor, proyector, PDI (Pizarra Digital Interactiva) En nivel secundario uno o más kits, en función de la matrícula. Cada kit está formado por un ADM (Aula Digital Móvil) con netbooks (cantidad dependiendo de la matrícula), un servidor y un robot.

En el marco del programa Ciudadanía Digital también se han entregado nuevos dispositivos (notebooks) a estudiantes de 4° y 5° año de Centros Provinciales de Educación Media y de 4°, 5° y 6° de Escuelas Provinciales de Educación Técnica de toda la provincia.

Estos programas y dispositivos mencionados favorecen los procesos de educación inclusiva de los estudiantes que se encuentren en esas instituciones educativas, sin ser exclusivos para estudiantes con discapacidad cuyas trayectorias transcurran en estos niveles.

17) ¿Se propicia en su jurisdicción el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para favorecer la educación inclusiva? En caso afirmativo ¿de qué manera? (Ejemplo: capacitaciones, cursos, programas, normativas, otros). 

Las acciones tendientes a garantizar la inclusión educativa se enmarcan en los principios de la diversidad y del DUA. En algunas instituciones se hace mención al Diseño Universal en los espacios de Jornadas Pedagógicas mensuales. También se han propuesto capacitaciones desde el CPE, específicamente desde esta Dirección.

18) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y el nivel superior. 

Consideramos una fortaleza el poder dar respuesta frente a los pedidos que recibimos, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad.

También es un logro el aumento de la demanda de espacios educativos lo que ha permitido visibilizar a los estudiantes con discapacidad.

Aún resta seguir trabajando en algunos aspectos sobre todo en relación al funcionamiento de los circuitos de comunicación. Es fundamental que los padres puedan sumarse al modo de gestionar los recursos de manera que lleguen estos pedidos por la vía que corresponde.




19) ¿Existe en su jurisdicción normativa específica sobre Educación Inclusiva? 



· Resolución 1256/17 en concordancia con la Resolución Nacional 311.

· En 2022 se aprobó en la provincia del Neuquén una resolución que permite establecer una metodología de trabajo para avanzar en un documento centrado en la inclusión educativa. Este proyecto propone un trabajo a través de una metodología participativa y democrática con instancias institucionales, zonales y provinciales, para garantizar los acuerdos y disensos, que se correspondan con los abordados en cada institución de la modalidad de Educación Especial. En 2023 se continúa trabajando por lo que este documento se encuentra aún en proceso de elaboración.

20) En caso afirmativo adjunte la/s norma/s. 

Se adjunta archivo de la normativa.

Preguntas dirigidas a los miembros no gubernamentales 

1) Enumere los 5 principales logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los procesos de educación inclusiva en escuelas de nivel, diferenciando los 3 niveles obligatorios: inicial, primario y secundario. 

Los logros y dificultades son compatibles en los tres niveles.

Logros: 

· Apertura y disponibilidad de directivos y docentes hacia la inclusión de los y las estudiantes con discapacidad. Se observa un trabajo colaborativo entre la docente de nivel y la MAI como así también con las familias. Observamos mejor coordinación con las Escuelas Especiales y mayor participación de las áreas especiales de escuelas comunes (plástica, educación física, música).

Dificultades:

· Solicitud de Acompañante Terapéutico ya que cuando la persona no tiene Obra Social nadie cubre ese recurso humano.

· Desconocimiento de leyes y normativas por parte de las escuelas en todos los niveles.

· Desconocimiento de apoyos, adaptaciones, ajustes, accesibilidad, etc.

2) ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a los procesos de educación inclusiva? 

· Principalmente la falta de normativa ya que eso genera que los y las docentes trabajen por “voluntades”.

· ·Falta de capacitación hacia las instituciones sobre normativas y leyes. Solo las conocen quienes trabajan en la temática. 

· Falta de espacio y tiempo institucional para poder realizar un trabajo en conjunto con las maestras de apoyo, AT o apoyo a la inclusión.

· Repensar la denominación “Educación Especial”, nos parece un concepto desde el modelo integrador. El desafío sería pensar ¿Cómo podemos renombrarnos?

3) ¿Qué acciones realiza y cuáles considera qué hay que realizar para favorecer los procesos de educación inclusiva?



· Difundir lo que es la Educación Inclusiva a través de diferentes medios y capacitaciones para docentes de forma gratuita.

· Difundir y hablar sobre las capacidades de las Personas con Discapacidad.

· Charlas sobre el modelo social.

· Seguir trabajando y articulando con el Consejo Provincial de Educación. Esperamos que se lleve la bandera de la educación inclusiva siempre en todos los niveles y que no sea solo de la modalidad porque estamos convencidos que eso es lo que va a favorecer para que sea posible. 
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COFEDIS ABRIL 2023

INFORME DE PRESIDENCIA

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD



1. PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA

Pensiones No Contributivas (PNC)

PNC en números:

· Pensiones otorgadas Año 2019: 18.582.

· Pensiones otorgadas Año 2020: 49.000.

· Pensiones otorgadas Año 2021: 102.019.

· Pensiones otorgadas Año 2022: 103.349.

· Pensiones otorgadas Año 2023: 42.256. 

· Total PNC 2020-2023: 315.206.

· Cantidad total de beneficiarios vigentes: 1.176.005.

Programa Federal de Salud Incluir Salud

Incluir en números

· Total pagos 2020/2023: $195.911 millones de pesos.

· Total pagos 2023 a abril: más de $33.062 millones de pesos. Desglose por concepto: 

· Cápita: $3.913 millones; 

· Diálisis: $112,3 millones;

· Discapacidad: $15.420 millones;

· Transporte: $1.268 millones;

· Prestaciones médicas: $ 12.348 millones.

Nuevo aumento de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad

A través de la Resolución Conjunta 1/2023, el Directorio que administra el Sistema de Prestaciones Básicas aprobó el primer aumento de aranceles de 2023, que alcanza un 24,95% para el primer cuatrimestre del año, retroactivo a enero y en 4 tramos acumulativos: 9,5% en enero, 5% en febrero, 4,5% en marzo y 4% en abril. De este modo, se consolida un período de 12 meses ininterrumpidos de incrementos. 

Asimismo, en ese marco, se acordó la creación de una mesa de trabajo con representantes transportistas, a los fines de articular acciones participativas que fortalezcan el sector, que ya lleva dos encuentros celebrados de manera bimodal (presencial/virtual). 

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

· Otorgados 2022: 307.953

· Otorgados 2023 a abril: 56.132

· Total país a la fecha: 1.529.725

“Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad”

A través de la Resolución ANDIS 113/23, se instituyó el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación en Discapacidad. Esta iniciativa consolida las medidas adoptadas en el último bienio en un Plan que se presenta como una propuesta integral con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad, a partir de la optimización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación y acompañamiento de las personas con discapacidad (PCD), para lograr simplificar y optimizar el acceso a la certificación y lograr disminuir la brecha entre personas certificadas y población estimada con discapacidad.

El Plan recepta los aportes recolectados en el marco de la Consulta Federal hacia una Nueva Ley de Discapacidad, de insumos trabajados con las autoridades de discapacidad de todas las jurisdicciones, como así también reclamos históricos del colectivo y organizaciones de la sociedad civil.

La medida propone diferentes líneas de acción:

· Promoción de certificación: Se implementarán medidas para fomentar el CUD como herramienta de acceso a derechos, a través de campañas de difusión, charlas informativas en Organizaciones, formación de promotores sociales para que divulguen lo que representa el CUD como herramienta de acceso a derechos, mejoramiento de los canales institucionales de información, despliegue y abordaje territorial a través de la conformación de Juntas itinerantes.

· Actualización normativa: El Plan prevé la formalización de nueva normativa tendiente a determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento de las PCD durante todo su curso de vida, para asegurar el acceso efectivo a los derechos, prestaciones, y servicios derivados de la obtención del CUD, la revisión de protocolos de evaluación y certificación de la discapacidad para agilizar y armonizar los procesos de vinculación y acompañamiento de la PCD, e incorporación de normativa atinente a firma digital de las Juntas Evaluadoras. Este punto fue ejecutado mediante la Resolución ANDIS 322/23.

· Incorporación de herramientas tecnológicas: Se prevé el desarrollo de un sistema tecnológico que permita la certificación y vinculación integral de las PCD, y la facilitación de los trámites relacionados con el CUD, como así también la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan alojar de forma segura la documentación aportada para los procesos de certificación.

· Fortalecimiento de las Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias (JEI): El Plan propone capacitaciones y acompañamiento, conformación e implementación de Juntas itinerantes para abordaje territorial, apoyos económicos para equipamiento con el objetivo de lograr la jerarquización y mejoramiento de los espacios locales donde se desarrollan las JEI y para simplificar la vinculación de la ciudadanía con los procesos de certificación. 

· Producción de datos estadísticos e investigación social: A partir de la continuidad del trabajo y articulación ya iniciado con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el desarrollo de estudios y relevamientos específicos a los fines de cuantificar y caracterizar a la población con discapacidad en el territorio nacional, su plantea trabajar sobre el diseño, construcción e implementación de encuestas sobre la situación de las personas con CUD en vinculación con el acceso a derechos, servicios y prestaciones básicas y desarrollo de metodologías cualitativas y exploratorias con participación activa de PCD.

A los fines de brindar acompañamiento federal en la implementación progresiva de las nuevas medidas, todos los jueves se llevan adelante reuniones de la denominada Mesa Profesional de Acompañamiento Técnico, coordinada por la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios y de la que participan los representantes de las JEI de todo el país.

Tramitación digital de la exención del pago de peaje

La ANDIS, junto a la Jefatura de Gabinete de Ministros -a través de la Subsecretaría de Servicios y País Digital de la Secretaría de Innovación Pública- y Vialidad Nacional lanzaron la tramitación a través de Mi Argentina de la exención del pago de peajes para personas con discapacidad.

De esta manera, las personas beneficiarias podrán circular sin cargo por la red vial nacional concesionada -accesos Norte, Oeste y Riccheri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rutas nacionales con peaje-, AUBASA, AUSA, CEAMSE (Buen Ayre), la Autopista Rosario – Santa Fe y la Red de Accesos a Córdoba (RAC).

A solo dos meses de haberse implementado esta nueva modalidad, ya más de 41.000 personas tramitaron su exención en el perfil digital ciudadano de manera ágil, simple y gratuita. La iniciativa acompaña las políticas públicas de transparencia y accesibilidad que promueve el Gobierno nacional.

Cómo tramitar la exención

Para obtener la exención del pago de peajes, la persona beneficiaria debe tener validada su identidad en Mi Argentina y contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y con el Símbolo Internacional de Acceso vigentes. Este último se emite emitido desde la plataforma y debe estar asociado al dominio que se quiera vincular a este beneficio.

Luego, se debe ingresar a Mi Argentina con usuario y contraseña, seleccionar la opción “Mis Trámites”, elegir “Solicitá tu pase libre”, verificar el dominio del vehículo y, por último, confirmar los datos ingresados.

Para aquellas personas que ya cuenten con un dispositivo de TelePASE, el beneficio se activa automáticamente. Quienes todavía no cuenten con TelePASE, deberán completar sus datos de contacto junto a la marca, modelo y color del vehículo.

Luego de verificar que el dominio del vehículo sea el correcto, deberán seleccionar la opción “Solicitá tu pase libre”, tras lo cual tendrán un plazo de 90 días para acercarse a un Centro de Atención al Usuario de la red para adquirir el dispositivo y finalizar la gestión.

Para más información se puede acceder al siguiente enlace, comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional telefónicamente de lunes a viernes de 9 a 18 al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, o vía mail al correo atencionalusuario@vialidad.gob.ar

Programas FONADIS

Ejecución 2022

Entre el 21 de marzo y el 20 de mayo se encontró abierta la convocatoria 2022 a la presentación de proyectos, según las líneas aprobadas: Apoyos Técnicos para Personas con Discapacidad, Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas, Fortalecimiento de Proyectos Institucionales, Fortalecimiento de la Red Prestacional, Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas, y Mejoramiento de Escuelas.

En ese marco, se otorgaron 541 subsidios por un monto de $1.274 millones, según el siguiente detalle:

		PROGRAMA

		CANTIDAD

		IMPORTE



		Programa de Apoyos Técnicos

		372

		 $                          158.296.696 



		Programa de Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas

		6

		 $                            20.396.941 



		Programa de Fortalecimiento de Proyectos Institucionales

		58

		 $                          247.260.592 



		Programa de Fortalecimiento de la Red Prestacional

		3

		 $                            34.944.890 



		Programa de Fortalecimiento de Redes de Rehabilitación

		8

		 $                          436.260.110 



		Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas

		19

		 $                            58.572.530 



		Programa de Mejoramiento de Escuelas

		8

		 $                            19.821.998 



		Programa de Transporte Institucional

		20

		 $                          248.935.006 



		Programas COVID (remanente convocatoria anterior)

		13

		 $                               5.680.000 



		Programa de Apoyo a Atletas (remanente convocatoria anterior)

		34

		 $                            44.581.420 



		Totales

		541

		 $                       1.274.750.183 







Convocatoria 2023

Entre el 15 de febrero y el 30 abril de 2023 se encontrará abierta la convocatoria a la presentación de proyectos en el marco de los programas aprobados en la Convocatoria 2023 de FONADIS: Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas, Fortalecimiento de Proyectos Institucionales, Banco Provincial de Ayudas Técnicas y Transporte Institucional para Juntas Evaluadoras Itinerantes. El programa de Apoyos Técnicos a Personas con Discapacidad permanece abierto todo el año. Para mayor información respecto de los requisitos de presentación de proyectos, ingresar en https://www.argentina.gob.ar/andis/programas-para-personas-con-discapacidad  

Además, hasta el 30 de marzo de 2023 se encontró abierta la convocatoria específica del programa de Apoyos Técnicos para estudiantes con discapacidad visual del nivel de educación secundario, con el objeto de financiar de los dispositivos informáticos de apoyo a la lectura PRÓCER 3; un desarrollo nacional orientado a la inclusión social y a garantizar el acceso de estudiantes con discapacidad a los materiales educativos. Más de 500 solicitudes han sido recibidas a través de la Mesa Digital de ANDIS. 

Entrega de Máquinas Braille

También se llevó adelante la convocatoria específica del Programa de Apoyos Técnicos para Personas con Discapacidad para la provisión de máquinas de escribir en sistema Braille, orientada a estudiantes con discapacidad visual del nivel de educación primario (de 5 a 8 años de edad) por la que se entregaron más de 80 máquinas, y serán entregadas 30 más en los próximos días.

2. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA

Formalización de la Unidad de Inclusión Laboral

A través de la Resolución 438/2023, ANDIS dispuso la formalización de la Unidad de Inclusión Laboral con el propósito de continuar profundizando y consolidando las distintas acciones que el organismo lleva adelante para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

La Unidad de Inclusión Laboral, que funcionará bajo la supervisión de la Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la ANDIS, tendrá como objetivo promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito público, privado y del cooperativismo, fomentando el desarrollo de carrera en entornos abiertos, inclusivos y accesibles.

Esta iniciativa se suma a las acciones ya desarrolladas por la ANDIS en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete de Ministros, como la creación del perfil de Responsable en la Inclusión y Desarrollo Laboral de las personas con discapacidad (RIDeL), una figura profesional que tiene como principal tarea acompañar las trayectorias laborales de las personas con discapacidad en la Administración Pública Nacional (APN), para promover la inclusión laboral. A la fecha, ya hay designados más de 140 RIDeL en 53 estructuras de la APN.

Lanzamiento de la revista digital “Perspectiva: Discapacidad y Derechos”

Esta revista digital tiene por objeto contribuir con la transversalización de la perspectiva de discapacidad en la agenda oficial, mediática y académica, impulsando la producción de trabajos sustentados desde el enfoque del modelo social de la discapacidad. 

En el primer número, los ejes temáticos tuvieron como objeto visibilizar y profundizar debates actuales respecto de la educación, el trabajo, la participación comunitaria, la salud mental y la interseccionalidad, considerando la incidencia directa que todos estos aspectos tienen en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

Revista Digital Número 1, Año I, 2022: https://www.argentina.gob.ar/andis/revista-digital  

Segunda convocatoria para la presentación de trabajos

La segunda convocatorio para la presentación de trabajos originales se encuentra abierta y estará vigente hasta el 19 de mayo de 2023. En esta oportunidad, los ejes temáticos son:

· Infancias y discapacidad.

· Experiencias innovadoras en Inteligencia Artificial y tecnologías para la inclusión.

· Acceso al deporte (recreativo, competitivo y de alto rendimiento).

· Buenas prácticas en turismo accesible.

· La salud integral de las personas con discapacidad.

· Identidades, sexualidades, géneros y discapacidad.

· Interseccionalidad entre pueblos indígenas y discapacidad.

Para envío de trabajos, más información y consultas, pueden escribir a: publicaciones@andis.gob.ar o ingresar a: Convocatoria abierta para la presentación de trabajos. Revista digital "Perspectiva: Discapacidad y Derechos"

Acción Nacional por el Voto Accesible 2023: Capacitación a partidos políticos

La ANDIS, junto con la Secretaría de Asuntos Políticos y la Dirección Nacional Electoral desarrollaron las primeras jornadas técnicas de capacitación sobre accesibilidad en campañas electorales. Esta herramienta ayuda a los partidos políticos a garantizar el derecho a la comunicación y a la participación política de todas las personas con discapacidad.

Con la premisa de que las propuestas políticas lleguen a toda la ciudadanía sin ninguna barrera comunicacional, en estas jornadas se compartieron estrategias sobre la interpretación de la Lengua de Señas Argentina (LSA), el subtitulado, la locución y audiodescripción de todo el contenido. Participaron más de 200 partidos políticos de todo el país. 

Registro de Usuarios y Usuarias de Perros Guía y de Asistencia

En el marco de las disposiciones de la Ley 26.858, y a través de la Resolución 2588/22, ANDIS creó el Registro de Usuarias y Usuarios de Perros Guía o de Asistencia (RUPGA), con el objetivo de implementar la registración e instrumentar el otorgamiento de las credenciales y distintivos de usuarios de perros guía o de asistencia.

Esta herramienta de registración promueve el ejercicio del derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos, privados de acceso público y servicios de transporte, de personas con discapacidad acompañadas de sus perros guía o de asistencia, facilitando la identificación de los binomios usuario-usuaria y perro, adiestrador-adiestradora y perro.

Agenda internacional

Examen de país ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas

Los pasados 15 y 16 de marzo se presentó un informe actualizado de las políticas públicas desarrolladas por el Estado Argentino en materia de discapacidad ante el Comité de seguimiento a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU. Si bien la audiencia de examen fue convocada en base al informe que el país había remitido al órgano supervisor en el año 2018, desde ANDIS se impulsó un proceso de actualización de información de forma coordinada con todas las áreas de la Administración Pública Nacional con competencia en la materia, como así también articulando con las y los representantes gubernamentales de COFEDIS a los fines de relevar las principales políticas implementadas en los últimos años a nivel federal.

En el siguiente enlace se encuentra disponible el informe consolidado de actualización, como así también las Observaciones Finales que emitió el Comité para el abordaje de políticas futuras: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=4&CountryID=7

Durante la estadía en la sede de Ginebra de Naciones Unidas, mantuvimos además, reuniones bilaterales con el Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gerard Quinn, y con el referente de la Organización Internacional del Trabajo en materia de Discapacidad, Stefan Trömel.

Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID)

En el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se realizó el 24 y 25 de marzo de 2023 en Santo Domingo, República Dominicana, ANDIS, en ejercicio de la presidencia actual del PID, participó en el desarrollo de la jornada denominada “Transición justa e inclusiva en la región: el Programa Iberoamericano de Discapacidad; una apuesta firme para no dejar a nadie atrás”.

Durante la Cumbre, se aprobó la renovación del PID, con su nuevo Programa de Trabajo Operativo 2023-2030.

Jornada “Hacia Sistemas de Apoyo Sostenibles”

Junto a la Unidad sobre Derechos Humanos y Discapacidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se llevó adelante un encuentro para promover el diálogo sobre el derecho al cuidado y autocuidado de las personas con discapacidad, como también de su rol como cuidadoras o cuidadores, partiendo de una resignificación del modelo tradicional de cuidados. Participaron de la jornada más de 50 representantes de entes gubernamentales y de sociedad civil, vinculados con la temática. 

Unidad de capacitación: En 2023, al mes de abril, se formaron más de 1398 personas en 45 capacitaciones acerca de perspectiva de discapacidad, accesibilidad a los entornos, buenas prácticas, y otras temáticas derivadas. Eso suma un total consolidado 2021/2023 de 14.199 personas capacitadas en 593 instancias de formación.

Semana de la Inclusión 2022

Entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre, se llevó a cabo la segunda edición de la #SemanaDeLaInclusión, en la que se realizaron actividades culturales, deportivas, recreativas, de concientización y de participación política, enmarcadas en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

Grilla completa de actividades: https://www.argentina.gob.ar/noticias/sumate-la-semanadelainclusion-0  

3. ABORDAJE TERRITORIAL

Plan ACCESAR – Convocatoria 2022: firma de 128 convenios de adhesión con municipios de todo el país

El pasado lunes 10 de abril de 2023, se celebró la firma de convenios de adhesión de 128 municipios y localidades de todo el país al Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local, ACCESAR, una política pública del Estado Nacional pensada para promover y fomentar ciudades más accesibles e inclusivas, de manera federal.

Acompañaron este acto responsables de las áreas de discapacidad provinciales para la firma de actas compromiso de acompañamiento, en representación de todas las jurisdicciones del país: Raúl Lucero por la provincia de Buenos Aires, Iván Poggio por La Pampa, Verónica Fornet Soto por la provincia de Catamarca y Silvana Hevia, por la provincia de Santa Cruz.

En representación de los municipios hicieron lo propio el intendente de Uriburu, La Pampa, Jorge Luis Fernández; el intendente de Aluminé, Neuquén, Gabriel Marcial Álamo; el intendente de Ramírez Velazco de Santiago del Estero, Marcelo Bernasconi; y el del municipio de Dolavon, Chubut, Dante Martin Bowen, y se conectaron de manera remota más de 190 representantes de intendencias de todo el país.

OTROS DATOS RELEVANTES:

Presupuesto

· Crédito vigente a abril 2023: $874.969 millones.

· Presupuesto ejecutado: $181.261 millones.

· Porcentaje de incremento presupuestario ANDIS 2019 a 2023: 478,16%.
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Informe Catamarca. 


Ante requerimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad para la 94 Asamblea del Consejo 


Federal de Discapacidad adjuntamos informe sobre la educación inclusiva en la Provincia de 


Catamarca. 


 Luego de haber tomado contacto con organizaciones no gubernamentales de la Provincia de 


Catamarca y atento al relevamiento sobre políticas programas y acciones relativas a la 


educación inclusiva de Personas con Discapacidad y en una breve síntesis damos respuesta a lo 


solicitado y como representante de las organizaciones no gubernamentales de la provincia y 


Presidente de Fundación Utopías resumo lo solicitado en lo siguiente: 


Pregunta 1: enumere cinco logros y dificultades que observa en su jurisdicción para los 


procesos de Educación inclusiva diferenciando por niveles. 


Respuestas 1:  


Entre los logros se destacan el desarrollo del marco regulatorio ley 26.206, resolución 311/16 


Consejo Federal de Educación, resolución 422/21 de la Provincia de Catamarca que determina 


los procesos y roles de cada actor en el proceso educativo, reconocimiento a la modalidad de 


educación especial como centro de recursos humanos tecnológicos y  mayor empatía aunque 


no totalmente en la recepción de Personas con Discapacidad especialmente con dificultades 


en el aprendizaje en escuelas comunes. 


Dificultades  


1. Lo planteado en diferentes leyes y normativas no siempre son conocidas y respetadas  por 


todo el sistema educativo, aduciendo generalmente la existencia de “cupos”, la falta de 


equipos técnicos o con la saturación de estos.  


2. Inexistencia de maestros de apoyos propios del sistema educativo en un organismo con 


reglas claras y específicas para cada alumno con discapacidad con sus correspondientes 


apoyos y adecuaciones en el marco de la individualidad necesaria para cada uno de estos 


procesos educativos.  


3. Falta de coordinación en acciones concretas entre organismos de salud y educación 


provinciales y municipales que muchas veces no cuentan con los recursos y profesionales con 


conocimientos suficientes para desempeñar estas tareas. Para que este último proceso se 


desarrolle en forma inmejorable obligando a las ONGs a servir de nexos entre estos 


organismos o ante las personas con discapacidad, sus familias y la escuela.  


4. Resistencia en algunos casos a recibir ayudas de equipos interdisciplinarios externos que 


tratan a la persona con discapacidad. Fundamentalmente dado en escuelas de gestión privada.  


5. Inconvenientes en escuelas del interior de toda la provincia para recibir capacitación, 


personal capacitado o equipos itinerantes capacitados para tratar cada una de las distintas 


discapacidades y cada una de las personas a los efectos de concretar un plan continuo para la 


educación inclusiva. 







Pregunta 2: ¿Cuáles son los principales reclamos con relación a educación inclusiva?  


1. Falta de equipos interdisciplinarios fijos o itinerantes que realicen el diagnóstico y 


seguimiento e informes a lo largo de toda la etapa de educación de personas con discapacidad.  


2. Dificultades para la aceptación por parte de los equipos de las escuelas de opiniones y 


sugerencias por parte de otros equipos externos, generalmente que asisten a personas en el 


sector privado.  


3. Falta de formación, capacitación y actualización docente en cada una de las dificultades del 


aprendizaje.  


4. Reglas poco claras del rol de cada uno de los integrantes del sistema educativo (llámese 


equipos directivos, maestros de apoyo a la integración, equipos interdisciplinarios).   


Pregunta 3. ¿Qué acciones realiza y cuáles considera que haya que realizar para favorecer a los 


procesos de educación inclusiva? 


Acciones en curso: 


1. Asistencia inmediata a docentes ante dificultades en el proceso de aprendizaje a través de 


profesionales especializados en cada uno de las discapacidades. A través de lo que 


denominamos el grupo de empleo inmediato, quienes asisten a docentes en la forma más 


rápida y sencilla posible.  


2. Distribución en caso que se requieran de cartillas explicativas referidas a cada discapacidad 


a los docentes en cuyas aulas tengan a estas personas. Citando autores, estrategias y lugares 


donde buscar mayor información.  


Acciones que favorecerían la  educación inclusiva: 


1. Sin duda sería necesario tener una especie de censo/ listado o relevamiento al día de 


personas con discapacidad cursantes en los distintos niveles para poder realizar seguimientos, 


apoyos y aportes a docentes y alumnos para su mejor educación.  


2. Trabajo conjunto, estrecho y personalizado de los organismos de salud, educación y otros 


tanto provinciales como municipales, en todos los niveles gestionando acciones concretas para 


el mejor tránsito en el sistema educativo de las personas con discapacidad. 


3. Directrices claras y concretas emitidas por la Agencia Nacional de Discapacidad y 


controladas por esta y sus delegados provinciales a los efectos de la inclusión, 


acompañamiento, asistencia pedagógica y recursos didácticos o adecuaciones de acceso de 


distintos tipo, a través de todos los programas de la Agencia para todos los niveles del sistema 


educativo tendientes a lograr la terminalidad en el sistema de las Personas con Discapacidad. 


Saludo con atenta consideración y respeto, 


Arturo Daniel Lizabe. 


Pte Fundaciòn Utopias y Representante ONGs Catamarca. 
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La Educación Inclusiva es una estrategia dinámicaLa Educación Inclusiva es una estrategia dinámica


que habilita a pensar que la diversidadque habilita a pensar que la diversidad


no es un problema, sino una oportunidad. no es un problema, sino una oportunidad. 


La Educación Inclusiva paso de ser una cuestión de principiosLa Educación Inclusiva paso de ser una cuestión de principios


para convertirse en una cuestión de derechos.para convertirse en una cuestión de derechos.


Educación Inclusiva
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Una escuela inclusiva es una institución que se encuentra en constante proceso de identifica-
ción de las barreras del aprendizaje y la participación de sus estudiantes y trabaja para derribarlas, 
ofreciendo propuestas contextualizadas, abiertas, flexibles, historizadas, articuladas y acompaña-
das.


“Una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de nin-
gún tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad 
del alumnado favoreciendo así la cohesión social que es una de las finalidades de la educación.”1 


“Una barrera es algo que impide a una persona realizar una tarea o conseguir algo. Son todos 
aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y las oportu-
nidades de aprendizaje, que aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: 
social, político, institucional, cultural y en circunstancias sociales y económicas”.2 


1   Marco conceptual sobre educación inclusiva, Rosa Blanco Guijarro, en “La educación inclusiva: el 
camino hacia el futuro”, UNESCO (2008).
2  Guía de orientación para la aplicación de la Resolución CFE N°311/16


¿Qué es una Escuela Inclusiva?


¿Qué son las barreras? 
<<Video propuesto:


Francisco Noziglia
“Educación Inclusiva”


Diariamente, en nuestra escuela… 


¿Qué estrategias utilizamos para escuchar a las familias? 
¿Tenemos en cuenta la voz de los estudiantes? ¿Cómo respe-
tamos las historias y las acompañamos? ¿Cómo trabajaríamos 


en equipo para armar propuestas abiertas y flexibles? 


En pandemia… ¿Cómo logramos una escuela inclusiva?


??



https://www.youtube.com/watch?v=Jiwce_MQyOI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Jiwce_MQyOI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Jiwce_MQyOI&feature=youtu.be
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¿Con qué barreras
nos podemos encontrar? 


¿Cómo identificamos
y derribamos barreras?


 » Barreras de acceso físico: son obstáculos que impiden o dificultan la realización de una de-
terminada tarea o actividad. Ejemplo: la falta de señalética o cartelería accesibles dentro de una 
institución o la imposibilidad de acceso a falta de una rampa.


 » Barreras de la comunicación: son obstáculos que puedan surgir durante el proceso de interac-
ción comunicativa. Ejemplo: un/a docente, cuyo estudiante usa pictogramas para comunicarse y 
se niega a usarlos.


 » Barreras didácticas o de la enseñanza: son obstáculos metodológicos que se presentan en las 
propuestas de enseñanza. Ejemplo: no se consideran los saberes previos de los/as estudiantes en 
cada propuesta didáctica, no se utilizan apoyos en el desarrollo de las actividades, se desconocen 
los ritmos y estilos de aprendizaje, entre otros.


 » Barreras sociales/actitudinales: actitudes negativas, sobreprotectoras, estigmatizantes, de los/
as docentes, de los/as demás estudiantes, de las familias; carencias en la información, capacita-
ción; falta de conocimiento de los procesos inclusivos, entre otras.


Las identificamos:


 • Con procesos de reflexión permanente: ¿Por qué se originan las barreras? ¿Qué se debe 
hacer para que no vuelvan a producirse? ¿Cómo realizamos modificaciones?  ¿Hacia dónde va-
mos? ¿Cómo seguimos avanzando?... 


 • Observando y actuando de manera articulada. 


 • Reconociendo “las voces” de toda la comunidad educativa.


Las derribamos:  


 • Conociendo leyes y normativas: los/as estudiantes tienen Derechos y los mismos se reco-
nocen y se cumplen.


 • Ofreciendo participación y “voz” a los/as estudiantes, familias y comunidades.


 • Con la puesta en marcha de acciones y actitudes que generen una comunidad escolar se-
gura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno/a es valorado.


 • Avanzando hacia la concreción de propuestas accesibles, planificando desde la lógica de 
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diversidad y no de la homogeneidad.


 • Mediante trabajos en corresponsabilidad con los Equipos y Servicios de Apoyo a la Inclu-
sión.


 • Con capacitación  y orientación permanente al interior de las instituciones educativas.


 • Organizando configuraciones de apoyos para atender a la diversidad.


<<


Video sugerido:
“El Cazo de Lorenzo”


¿Qué implica pensar una
Propuesta Accesible?


¿Qué son las
Configuraciones de Apoyo?


Retomamos algunos conceptos anteriores:
Propuestas Accesibles y
Configuraciones de Apoyo


Una propuesta educativa accesible implica pensar objetivos, actividades, acciones y evaluaciones 
disponibles para todos/as los/as estudiantes, sin limitaciones.


Cuando una propuesta educativa se presenta accesible, se corre la mirada acerca de los que el/la 
estudiante puede, para comenzar a mirar lo que el contexto impide. Por esta razón, generar una pro-
puesta accesible implica ofrecer mayor flexibilidad, proponer opciones, generar apoyos, interactuar 
con el material de diversas maneras, propiciar diferentes procesos cognitivos para que todos/as 
los/as estudiantes puedan acceder a un mismo concepto o instancia de participación.


Los Apoyos son los andamiajes o las ayudas que aumentan la capacidad de los/as estudiantes 
para efectivizar la participación y los aprendizajes. 


Se habla de Configuraciones a los efectos de que suponen planificaciones específicas y organiza-
das a los efectos de derribar barreras.



https://www.youtube.com/watch?v=GUfa7p5qqa0

https://www.youtube.com/watch?v=GUfa7p5qqa0
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<<Video propuesto: 
Francisco Noziglia
“Apoyos y accesibilidad”


¿A quiénes se les ofrecen Apoyos?


Se le ofrecen Apoyos a todos/as los/as estudiantes del Sistema Educativo y no solo a los/as es-
tudiantes con discapacidad.


Algunos ejemplos: 


  •• Ofrecemos un video y lo subtitulamos, sólo cuando hay un/a estudiante sordo en la clase. No 
tenemos en cuenta que cada estudiante tiene una velocidad de procesamiento auditivo diferente, a 
muchos de ellos le puede ser de mucha utilidad el apoyo de tener subtítulos, por lo cual… siempre 
que utilicemos un audio-visual, debemos ofrecerlo con subtitulado.


  •• Ofrecemos textos con diferentes macrotipos (tamaños de letras) cuando hay un/a estudiante 
con disminución visual. No tenemos en cuenta que muchos/as estudiantes de la clase pueden 
necesitar de este apoyo de acuerdo a características visuales individuales, por lo cual… siempre 
debemos ofrecer actividades con diferentes macrotipos para que sea accesible a todos/as.


De acuerdo a lo que define el Grupo artículo 24, en su texto Educación Inclusiva y de calidad. Un 
derecho de todos (2017): 


“Los apoyos pueden ser de variados tipos: 


Apoyos comunicacionales:Apoyos comunicacionales: aseguran que las formas de comunicación de todo el alumnado sean 
puestas en juego en los procesos de enseñanza e interacción. Deben tenerse en cuenta: el Braille, la 
Lengua de Señas Argentina y las formas de comunicación aumentativo-alternativas. 


Apoyos materiales:Apoyos materiales: consisten tanto en las Tics y tecnología asistiva, así como toda adecuación 
del entorno y los materiales de trabajo que elimine las barreras a la participación y el aprendizaje de 
alumnos con discapacidad. 


Apoyos en término de recursos humanos:Apoyos en término de recursos humanos: abarcan tanto todos los miembros de la comunidad 
escolar que pueden verse involucrados en la planificación así como en el desarrollo de las clases 
en aulas inclusivas. Pueden incluirse recursos de la sociedad civil, equipos externos, así como a los 
maestros de Apoyo a la Integración, los Acompañantes Personales No Docentes, los Maestros de 
Apoyo Pedagógico, los Maestros de Apoyo Psicológico,  los Intérpretes de Lengua de Señas, etc. 


Apoyos centrados en la enseñanza: Apoyos centrados en la enseñanza: esta categoría se refiere a todo lo concerniente a las estra-
tegias y decisiones didácticas tanto en la planificación como en el desarrollo de las clases en aulas 
inclusivas.”3


3  Extraído textualmente del libro Educación Inclusiva y de calidad. Un derecho de todos (2017). COPIDIS. 
Grupo Artículo 24.



https://www.youtube.com/watch?v=RZIELlULVUQ&feature=youtu.be
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Por su parte Vigotsky (1988) remite a estos apoyos al introducir la noción de me-
diación a través de los instrumentos (herramientas técnicas) y la mediación mediante 
signos significativos (herramientas psicológicas). Para el autor estas herramientas me-
diadoras creadas por los educadores para influir en el aprendizaje de los estudiantes, 
permiten asegurar la comprensión, recuperación y uso, pero a la vez se transforman en 
herramientas psicológicas cuando el estudiante las convierte en elementos de su pen-
samiento. Además para él, el aprendizaje despierta una serie de procesos que implican 
un cambio cualitativo en el desarrollo, en tanto el estudiante se apropia de las herra-
mientas culturales en los contextos de interacción con otros sujetos. En ese sentido 
expresa que “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un 
proceso mediante el cual los sujetos acceden a la vida intelectual de aquellos que los 


rodean” (Vigotsky,1988: 136).


¿Quiénes ofrecen Apoyos?


Recordando que los apoyos se propician para remover barreras de diversos tipos  y generar la par-
ticipación y el aprendizaje …


TODAS las personas de la ESCUELA ofrecen APOYOS: los Estudiantes, los compañeros/as; las 
familias, los directivos, docentes, personal no docente, Acompañantes Personales No Docentes 
(también llamados Asistentes Idóneos), etc.


Las necesidades de apoyos son evaluadas y pensadas por los Equipos y/o Servicios de Apoyo 
a la Inclusión en conjunto con las Escuelas de Nivel, para luego llevarlos a cabo de manera 
corresponsable.


Dichos apoyos no implican otorgar ventajas con respecto a sus pares, sino ponerlos en igualdad de 
oportunidades frente al derecho a la educación. 


“En síntesis, el concepto de equidad hace frente a las desigualdades considerando las diferencias 
a fin de compensar y nivelar disparidades. En palabras de Bolívar (2005), un sistema educativo será 
más equitativo que otro si las desigualdades en el ámbito educativo son ventajosas para los más 
desfavorecidos y, además, se cuestiona de forma continua cómo mejorar la condición de los peor 
situados. En este sentido, la equidad es más justa que la igualdad, pues ejerce una acción “com-
pensadora”; es decir, podemos aceptar una pluralidad cultural y de trayectorias formativas, pero se 
deben garantizar resultados comunes mínimos al final de la educación obligatoria. Por ello, la equi-
dad es conceptualmente superior a la igualdad al compensar condiciones de desigualdad.” Borsani, 
María José (2019: 31)  


¿Qué es un apoyo? ¿Pensamos apoyos para todos los estudian-
tes? ¿Cómo trabajamos con los Servicios y Equipos de Apoyo a la 


Inclusión? ¿Armamos verdaderas configuraciones?  ??
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¿Qué implica trabajar en
corresponsabilidad educativa?


La CORRESPONSABILIDAD educativa  implica una suma de acciones de distintos actores educati-
vos, con el fin de lograr propuestas educativas diversificadas, bajo la premisa que: 


“ANTE MAYOR NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN, MENOR NIVEL DE ADAPTACIÓN”.


Trabajar de manera conjunta y corresponsable, es  una de las claves para lograr una escuela  inclu-
siva.


¿Quiénes trabajan de manera corresponsable?


Las personas de las Escuelas de Nivel y los Equipos y Servicios de Apoyo a la Inclusión.


Los/as estudiantes no son matrícula compartida. Son compartidas las experiencias educativas y 
los recursos profesionales, que deben trabajar generando redes de apoyos para proveer diversas 
oportunidades educativas a todos/as los/as estudiantes. 


Siguiendo esta línea, la disposición de los/as Docentes y Docente de Apoyo a la Inclusión se verá 
reflejada en el trabajo dentro y fuera del aula, con sus acciones, comentarios positivos de los/as 
estudiantes, colegas, y familia, comprometiéndose y apoyándose mutuamente.


Los Docentes de Apoyo a la Inclusión tienen como finalidad asegurar la detección de las barreras 
que impiden el aprendizaje y así elaborar, en corresponsabilidad con los niveles y modalidades, las 
configuraciones de apoyo y los ajustes razonables que habilitan el acompañamiento de las trayec-
torias escolares de los/as estudiantes con discapacidad.


“Para ello, los/as Docentes de Apoyo a la Inclusión deben trabajar como Pareja Pedagógica de el/
la Docente de aula y tienen que llevar a cabo una serie de acciones o tareas interactivas como lo 
menciona Martínez (2013):


1. Colaboración entre el profesorado. 


2. Cooperación entre los estudiantes en el aprendizaje.


3. Resolución de problemas.


4. Agrupaciones flexibles y heterogéneas.. 


5. Planificar una enseñanza flexible”.4


En otras palabras, los estudiantes tienen derecho a que las escuelas encuentren los modos de brin-
darles experiencias educativas significativas y los profesionales deben mancomunar sus esfuerzos 
para ello ocurra. Por lo tanto, el equipo directivo así como docentes, profesores y equipos de apoyo 
a la inclusión, son responsables de la totalidad de los estudiantes, incluidos los estudiantes con 
discapacidad, elaborando trayectos escolares diversificados. 
4  Ministerio de Educación de La Pampa – Dirección de Educación Inclusiva.  La acción pedagógica desde 
la educación inclusiva (2018)
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¿Construimos la corresponsabilidad? ¿Trabajamos en equipo 
y con los Equipos de Apoyo a la Inclusión? ¿Generamos verda-
deras redes de apoyos? ¿Socializamos en materia de inclusión 


experiencias que pueden multiplicarse? 


La planificación generada…


¿Es adecuada para todos? ¿Contempla apoyos? ¿Implica dife-
rentes maneras de interacción? ¿Utiliza una diversidad de re-
cursos? ¿Contempla un desarrollo integral? ¿Da lugar a la re-


flexión y a la proyección de los aprendizajes?


??


??
<<Video propuesto: 


Francisco Noziglia 
“Corresponsabilidad y Nada de nosotros sin nosotros”


<<


Video propuesto: 
“Con una línea podemos…”


¿Qué son los
Trayectos Escolares Diversificados? 


Los Trayectos Escolares, son los recorridos posibles de los/as estudiantes dentro de las escuelas. 
Deben ser diversificados, articulados, acompañados e historizados.


Diversificar implica romper con prácticas pedagógicas tradicionales y homogeneizantes; significa 
reconocer la singularidad de cada estudiante y de cada grupo y generar propuestas curriculares que 
contemplen las necesidades, los gustos y los intereses de todos/as y cada uno/a.


“Diversificar es singularizar dentro de  lo contextual y plural” Borsani (2018)“Diversificar es singularizar dentro de  lo contextual y plural” Borsani (2018)



https://www.youtube.com/watch?v=U0wjOeUyb5E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=S-QJ2fG2_X4&feature=youtu.be
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¿Cómo acordamos y organizamos
las trayectorias educativas de estudiantes 


con discapacidad?
A través de la elaboración de un PPI
Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión


El PPI es una herramienta de planificación y de sistematización de los acuerdos dinámicos entre 
un/a estudiante, su familia y los/as docentes en pos de garantizar las condiciones educativas que 
cada estudiante precisa, promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión 
social y educativa.


La planificación y desarrollo del PPI será responsabilidad de los equipos educativos, quienes in-
formarán y acordarán con las familias, las metas y responsabilidades de cada una de las partes a 
fin que el/la estudiante con discapacidad desarrolle sus aprendizajes sin perder de vista el diseño 
curricular jurisdiccional, en vistas a que el mismo no implique un currículum paralelo. En otras pala-
bras, elaborar un PPI no es sinónimo de reducir horarios o contenidos, eximir de materias, ni implica 
tener bajas expectativas de logro en relación a un/a estudiante.


El PPI implica el reconocimiento de barreras y obstáculos para la participación y la puesta en mar-
cha de configuraciones de apoyos que permitan el aprendizaje y la participación en igualdad de 
posibilidades y oportunidades, sin perder de vista la calidad educativa.


En función de dicha organización de la trayectoria escolar y acuerdos, tal como lo señala la Resolu-
ción 311/16: “Los alumnos con discapacidad que cursan con un PPI deben ser evaluados, califica-
dos y promovidos de acuerdo con ese PPI” (CFE,Res. 311/16). 


Aclaraciones pertinentes:


- No todos los estudiantes con discapacidad requieren un PPI, aunque sí probable-
mente necesiten apoyos y ajustes razonables.


- En la provincia de La Pampa, bajo Resolución del Ministerio de Educación N° 1575/17 
fue aprobado el modelo de Proyecto Pedagógico Individual (P.P.I.) para la inclusión de 
los estudiantes con discapacidad, en todos los niveles y las modalidades del Sistema 
Educativo Provincial.


Los convocamos a pensar… ¿Cómo organizamos los trayectos?


¿Cómo armamos los PPI acordes a las necesidades de los/as estudian-
tes y sus familias? ¿Logramos trabajar juntos?


??
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Reflexionar sobre nuestras prácticasReflexionar sobre nuestras prácticas


nos permitirá derribar nuestras propias barreras.nos permitirá derribar nuestras propias barreras.


Seguimos recorriendo el caminoSeguimos recorriendo el camino


hacia el logro de verdaderas escuelas inclusivas. hacia el logro de verdaderas escuelas inclusivas. 
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Los Equipos de Apoyo a la Inclusión participan en las Escuelas de Nivel y Mo-Los Equipos de Apoyo a la Inclusión participan en las Escuelas de Nivel y Mo-
dalidades de las propuestas de Formación Docente Continua organizada por el dalidades de las propuestas de Formación Docente Continua organizada por el 
Ministerio de Educación. En las mismas Los Equipos abordarán en conjunto con Ministerio de Educación. En las mismas Los Equipos abordarán en conjunto con 
las Escuelas de Nivel y Modalidades ideas y pensamientos acerca de la Educa-las Escuelas de Nivel y Modalidades ideas y pensamientos acerca de la Educa-
ción Inclusiva, la especificidad de cada nivel, el análisis de las trayectorias edu-ción Inclusiva, la especificidad de cada nivel, el análisis de las trayectorias edu-
cativas, corresponsabilidad, evaluación, entre otros temas... Para esto, contarán cativas, corresponsabilidad, evaluación, entre otros temas... Para esto, contarán 
con el presente documento creado por la DGTEI que servirá de guía.con el presente documento creado por la DGTEI que servirá de guía.


Los Equipos de Apoyo a la Inclusión vuelven a trabajar en sus instituciones a fin Los Equipos de Apoyo a la Inclusión vuelven a trabajar en sus instituciones a fin 
de: de: 


-Conocer rupturas y continuidades de lo conversado en las Escuelas de Nivel  y -Conocer rupturas y continuidades de lo conversado en las Escuelas de Nivel  y 
Modalidades en los días 14, 15 y 16.Modalidades en los días 14, 15 y 16.


-Organizar particularidades propias de cada Equipo y Servicio en vistas al 2021. -Organizar particularidades propias de cada Equipo y Servicio en vistas al 2021. 


-Evaluar las acciones realizadas en los PAF, para proyectar su vuelta en febrero.-Evaluar las acciones realizadas en los PAF, para proyectar su vuelta en febrero.


Aclaración: Aclaración: Teniendo en cuenta el protocolo por COVID, los Equipos organizarán Teniendo en cuenta el protocolo por COVID, los Equipos organizarán 
los encuentros en los escenarios que crean convenientes  según las actividades los encuentros en los escenarios que crean convenientes  según las actividades 
a realizar. Escenarios posibles:  presencial,  no presencial o bimodal.a realizar. Escenarios posibles:  presencial,  no presencial o bimodal.


“Calendario para
Equipos de Apoyo a la Inclusión”.
Itinerario de actividades


Diciembre:


14, 15 y 16:


17 y 18:







Ministerio de Educación
L a  P a m p a 14


EI


Comienzo de Vacaciones.Comienzo de Vacaciones.


¡Descanso y recarga de energía!¡Descanso y recarga de energía!


21:


Enero:


-La primera semana de febrero de 2021 comenzarán los Movimientos Docentes.-La primera semana de febrero de 2021 comenzarán los Movimientos Docentes.


-Lunes 8: Presentación en las escuelas.  -Lunes 8: Presentación en las escuelas.  


-Desde el día 8  en adelante:*Continuidad a la unidad pedagógica 2020-2021. Se -Desde el día 8  en adelante:*Continuidad a la unidad pedagógica 2020-2021. Se 
realizarán acompañamientos de Estudiantes en las Escuelas de Nivel y Moda-realizarán acompañamientos de Estudiantes en las Escuelas de Nivel y Moda-
lidades. *Implementación de PAF, entendiendo que es un requerimiento y una lidades. *Implementación de PAF, entendiendo que es un requerimiento y una 
apoyatura que debemos brindar a los/as estudiantes que lo necesiten.apoyatura que debemos brindar a los/as estudiantes que lo necesiten.


Febrero:






INFORME DE COMISION VIDA INDEPENDIENTE- ASAMBLEA COFEDIS ABRIL  2023

DESDE LA COMISION DE VIDA INDEPENDIENTE TOMAMOS NOTA DE TODAS AQUELLAS OBSERVACIONES QUE FUERON DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES ANTE EL COMITÉ DE ONU. 

Entre algunos aspectos, el Comité observa con preocupación: 


a) La institucionalización de las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, y su internamiento prolongado en hospitales psiquiátricos o en otro tipo de instituciones; 


b) La falta de reglamentación de la Ley 26.480 que incorporó los asistentes domiciliarios a la Ley 24.901; y la regulación de los apoyos para la vida independiente enmarcada en el modelo médico que no reconoce el derecho de la persona con discapacidad usuaria a designarlos y gestionarlos;

c) La ausencia de partidas presupuestales significativas para financiar la vida independiente de las personas con discapacidad pese a la existencia del Programa Servicio y Apoyo a la Vida Autónoma; y el gran porcentaje de presupuesto asignado a los hospitales psiquiátricos.

A partir de estas observaciones, reiteramos algunas propuestas y pedidos al Consejo Federal: 

· INSTAMOS A LAS AUTORIDADES DEL DIRECTORIO A RETOMAR (LA ULTIMA FUE EN DICIEMBRE 2022) LAS REUNIONES  DE COMISION EN DONDE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO LA FIGURA DE ASISTENTE PERSONAL. RESULTA DE PLENA IMPORTANCIA SOSTENER Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD EN DICHA COMISION, NO SOLO SE POR QUE PROMUEVE UNA MIRADA FEDERAL SOBRE LA FIGURA DE ASISTENTE PERSONAL, SINO QUE TAMBIEN PONE EN VALOR EL ARDUO TRABAJO REALIZADO EN TERRITORIO, TANTO DE LAS ONG COMO DE LAS OG EN MATERIA DE DICHA TEMATICA. 

· Informamos que desde nuestra comisión proponemos una agenda de trabajo que nos permita desarrollar una LINEA ESPECIFICA DE FINANCIAMENTO A PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ya que si bien celebramos la incorporación del criterio de priorización: “Proyectos vinculados a promoción y desarrollo de la Vida Autónoma”, lo consideramos insuficiente. Debe existir una línea específica, que desarrollaremos a lo largo del año y que invitamos a representantes del FONADIS a participar. 

· INSISTIMOS  la conformación de un espacio de intercambio entre todas las organizaciones del territorio, que se fomentado por la ANDIS, en donde se puedan compartir experiencias, en algunos casos con trayectorias de 20 años, que permitan reformular y pensar en conjuntos estrategias que promuevan la vida independiente de las Personas con Discapacidad. Dicho programa de formación e intercambio debe tener una regularidad de encuentro y puede ser certificada la participación. 

· Solicitamos LA REVISION DE LOS REQUISITOS de Categorización y Re categorización en el Marco Básico DESDE UNA PERSPECTIVA DE VIDA INDEPENDIENTE Y DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Proponemos la redacción de un manual de Buenas Practicas Institucionales que pueda ser incorporado de manera federal, en donde se destaquen los derechos de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, incluso aquellas que viven en instituciones o que requieren de sistemas de apoyo para tal fin. 

· Proponemos poner en orden de prioridad la aprobación por parte del directorio de Prestaciones Básicas, “EL MODULO SAVA” (Sistema de Apoyo a la Vida Autónoma), modulo que viene siendo estudiado y trabajo desde hace 10 años en el Directorio. Entendemos que sería central para finalizar con las vulneraciones sistemáticas al derecho a la Vida Independiente. Dicho módulo de trabajo ha sido investigado y propiciado por comisiones anteriores y sobre todo por las organizaciones del territorio, quienes han dedicado gran parte de su tarea a la investigación y creación del SAVA.




EDUCACION ESPECIAL EN LA 
PROVINCIA DE TUCUMAN


MODALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO


CUENTA CON SERVICIOS EDUCATIVOS.


SERV. DE EDUC .             SERV. DE EDUC.               SERV. DE EDUC.
INICIAL ESPECIAL.       PRIMARIA ESPECIAL.  INTEGRAL SECUNDARIA 


ESPECIAL.
(3 a 5 AÑOS )                                      (6 a 11 AÑOS )                                     (12 a 18 AÑOS)


SERV. DE EDUC. PERMANENTE
DE JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD      


(19 A 30 AÑOS DE EDAD CRONOLOGICA )


SERVICIO DE INCLUSON ESCOLAR ATRAVESANDO LOS NIVELES Y LA MODALIDAD.







SERVICIO DE INCLUSON ESCOLAR 
ATRAVESANDO LOS NIVELES


INICIAL         - PRIMARIO      -
SECUNDARIO             


TERCIARIO        - UNIVERSITARIO.







EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 
INSTITUCIONALES.


• DIRECTIVOS 


• DOCENTES (PROFESIONALES  DE EDUCACION        


ESPECIAL)  


• EQUIPO TECNICO (PSICOLOGO – FONOAUDIOLOGO 


- TRABAJADOR SOCIAL)







EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 
ITINERANTES DE APOYO A LA 


INCLUSION 


• PROFESIONALES  DE EDUCACION   ESPECIAL                
EQUIPO TECNICO 


• PSICOLOGO 


• FONOAUDIOLOGA


• TRABAJADOR SOCIAL







MODALIDAD DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESPECIAL.


• TIENE COMO PROPOSITO ASEGURAR EL ACOMPAÑAMIENTO  
DE LOS TRAYECTOS EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS 
,GARANTIZANDO QUE ESTOS PERMANEZCAN, MANTENGA, 
Y FINALICEN, CON ÉXITO LOS DIFERETES NIVELES 
EDUCATIVOS, ACOMPAÑADOS Y PROTEGIDOS POR LAS 
LEYES, RESOLUCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS VIGENTES COMO SER LA LEY DE EDUCACION 
NACIONAL, LOS LINEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 
CURRICULARES DE EDUCACION ESPECIAL DE LA PROVINCIA 
DE TUCUMAN ,RESOLUCION Nº 603,CERTIFICACIONES DEL 
SISTEMA ESDUCATIVO SECUNDARIO ESPECIAL, RESOLUCION 
Nº 602 Y LOS SERVICIOS DE INCLUSION.







A.P.A.I.M.


• HISTORIA: 


A.P.A.I.M. ES UNA ASOCIACION DE PADRES PRIVADA SIN 
FINES DE LUCRO QUE RECIBE ALUMNOS DESDE LOS 12 
AÑOS HASTA LOS 30 AÑOS CREADA EN EL AÑO 1978 .


EN EL AÑO 1981 SE ORGANIZA EL INSTITUTO DE 
CAPACITACION SOCIO LABORAL ESPECIAL ADSCRIPTO A LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DE LA PROVINCIA POR 
RESOLUCION N°1023/14,DEPENDIENDO DE LA 
MODALIDAD DE EDUCACION ESPECIAL DE LA PROVINCIA 
DE TUCUMAN. 







A.P.A.I.M.


• MISION:
INSTITUCION DEDICADA A LA FORMACION INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL PARA CONTRIBUIR A SU INCLUSION SOCIAL EDUCATIVA Y LABORAL.


• VISION:


• PROMOVER LA INCLUSION PLENA DE SUS ALUMNOS EN LA SOCIEDAD COMO SUJETOS DE PLENO 
DERECHO Y EQUIDAD; 


• OFRECIENDO UNA ESTRUCTURA QUE OPTIMICE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE


• CONTANDO CON UN EQUIPO DIRECTIVO,TECNICO  Y DOCENTE  CAPACITADO Y COMPROMETIDO; 


• TRABAJA R EN  PERMANENTE ARTICULACION CON FAMILIA, CON LA COMUNIDAD PROXIMA Y LA 
SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.


COMO TODA OFERTA EDUCATIVA PROPUESTA DESDE LA MODALIDAD SE CONSTITUYE EN UNA CONFIGURACION 
DE APOYO DANDO RESPUESTA A TODA AQUELLA NECESIDAD DE LA ESCUELA COMUN DESTINADA A ASEGURAR 
EL DERECHO A LA EDUCACION A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS NIVELES Y 
MODALIDADES DE  EDUCACION OBLIGATORIA. 







A.P.A.I.M.


EN EL MARCO DE LO QUE A SU PRESTACION DE SERVICIO SE REFIERE A.P.A.I.M. ORDENA SUS 
SERVICIOS QUE SE ENTRAMAN EN REFLEJO A LOS NIVELES DE EDUCACION OBLIGATORIA 
ACOMPAÑANDO LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS EN LO SIGUIENTES SERVICIOS 
EDUCATIVOS:


• S.E.I.S.E (SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL SECUNDARIO ESPECIAL) EN EL MISMO SE IMPARTE 
EDUCACIÓN INTEGRAL ACADÉMICA Y FORMACIÓN TÉCNICO CON TALLERES INTEGRALES DE ARTES 
MANUALES,CARPINTERIA, GASTRONOMIA, JARDINERIA Y VITROFUSION; DONDE CADA TRAYECTO 
FORMATIVO SE RIGE POR LAS RESOLUCIONES DE TECNICO PROFESIONAL QUE BRINDA LOS 
CONTENIDOS  Y PREPARA PARA LA VIDA LABORAL.


• SERVICIO EDUCATIVO PARA JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD; DONDE SEGÚN LAS 
COMPETENCIAS  ADQUIRIDAS LOS ALUMNOS PODRAN DESEMPEÑARSE EN LAS PRACTICAS 
EDUCATIVAS LABORALES  PARA SER UN TRABAJADOR Y UN CIUDADANO QUE SE SUME SOCIALMENTE 
AL MERCADO COMPETITIVO, AL TRABAJO TUTELADO Y AL TRABAJO PROTEGIDO.


• SERVICIO DE INCLUSION ESCOLAR QUE MEDIANTE DE UN DOCENTE DE APOYO A LA INCLUSION, 
QUIEN TRABAJA DE FORMA INTERDISCIPLINARIA CON LOS PROFESORES, EQUIPO TECNICO 
CONFORMADO POR PSICOLOGA ,FONOAUDIOLOGA Y TRABAJADORA SOCIAL DE LA INSTITUCION , 
BUSCANDO QUE LOS ALUMNOS PUEDAN COMPLETAR Y TERMINAR SUTRAYECTO FORMATIVO 
ESCOLAR EN EL LUGAR QUE ELLOS ELIJAN.







A.P.A.I.M.


• EL CONCEJO FEDERAL DE EDUCACION APROBO LA RESOLUCION N°
311 PROPICIANDO CONDICIONES PARA LA INCLUSION ESCOLAR AL 
INTERIOR DEL SISTEMA EDUCATIVIO ARGENTINO Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES  A LOS 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD BUSCANDO NORMALIZAR LOS 
PROCESOS DE PROMOCION, ACREDITACION, CERTIFICACION Y 
TITULACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL AMBITO 
EDUCATIVO.
• EN TUCUMAN EN 2010 SE APROBARON LOS LINEAMIENTOS 
ORGANIZATIVOS CURRICULARES PARA LA MODALIDAD DE 
EDUCACION ESPECIAL BRINDANDO UN MARCO ORGANIZATIVO QUE 
OPTIMICE LAS PRESTACIONES DE LA MODALIDAD EDUCACION 
ESPECIAL ASEGURANDO SU INCLUSION CON CALIDAD EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO.







A.P.A.I.M.


NUESTRA ESCUELA BRINDA A SUS ESTUDIANTES DIVERSAS FORMAS DE INCLUSION ARTICULANDO CON DIVERSAS INSTITUCIONES, ORGANISMOS 
Y DEPENDENCIAS  PÚBLICAS Y PRIVADANS DONDE LOS ESTUDIANTES ASISTEN A:  


•ESPACIOS COMPARTIDOS.


•TERMINALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA.


•TERMINALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ADULTOS.


•PRACTICAS LABORALES EN LUGARES REALES DE TRABAJO 


•CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL .


•TERMINANDO CON LA INCLUSION LABORAL COMO EMPLEADOS EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:


• ESCUELAS TECNICAS


• COLEGIO SALESIANO MANUEL BELGRANO


• ESCUELA DE COMERCIO N° 2


• CEJA SUB CEDE IPPI


• CASA DE LA CIUDAD MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN


• CEJA ESCUELA ROU PRACTICAS DEL HOGAR VILLA URQUIZA


• CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL


• COMPLEJO DEPORTIVO CEF 18


• CLUB ALL BOYS


• E.S.E.A (ESCUELA DE BELLAS ARTES)


• ENTE CULTURAL DE LA PROVINCIA


• CONCEJO DELIBERANTE 


• MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.


•UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL.







A.P.A.I.M.
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Un APOYO, de acuerdo a lo que demarca el diccionario implica lo siguiente:
 


    1. Cosa que sostiene algo o que sirve para sostener.
    2. Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece el desarrollo de algo.


La segunda acepción, es la que se adecua al tema que nos convoca, pensar en apoyos en términos de 
andamiajes, ayudas, recursos y estrategias que aumentan las posibilidades de los/as estudiantes  para 
efectivizar la participación y los aprendizajes.  


Pero... ¿Quiénes brindan apoyos?, ¿Qué tipos de apoyos existen? 
¿Todos y todas necesitan de los mismos apoyos? ¿Los apoyos son 
siempre para el/la estudiante? ¿Cómo ponemos en marcha una 
red de apoyos?... 
Las escuelas, servicios y centros que funcionan como Equipos de Apoyo a la Inclusión, tal como lo indi-


ca su nombre, tienen como función esencial  poner en marcha apoyos, mediante la discriminación 


de niveles, tipos, configuraciones y redes.


Recordando que, de acuerdo al Modelo Social, los apoyos se propician para remover barreras de diver-
sos tipos y generar la participación y el aprendizaje, es necesario retomar la idea de que TODAS LAS 
PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA construyen y brindan APOYOS: los estudiantes, los com-
pañeros/as de clase o escuela; las familias, los/as directivos, los/as docentes, el personal no docente, 
los/as Acompañantes Personales No Docentes (antes llamados Asistentes Idóneos), etc. 


Para que todas las personas de la comunidad educativa generen los apoyos,  es necesario instalarlos 
como buenas prácticas inclusivas, mediante las acciones de construirlos, mostrarlos, ensayarlos, prac-
ticarlos y afianzarlos para que se vuelvan parte de la cotidianeidad. 


Como se define al inicio, los apoyos son creados por personas y están destinados a otras personas, 
entendiendo que proporcionar apoyo a estudiantes es tan sólo una de las formas posibles.
 
Destinarlos única y específicamente a los/as estudiantes con discapacidad, implicaría alejarnos del 
Modelo Social, para adentrarnos nuevamente en el Modelo Clínico-Rehabilitado que definía que las di-
ficultades y las diferencias eran inherentes a las personas. “Cuando se cree que las dificultades (para 
aprender y participar) provienen de las “necesidades educativas especiales” de los niños, puede 
parecer normal pensar que el apoyo consiste en proporcionar más personal para trabajar con esos 
niños en concreto. Nosotros concebimos el apoyo desde una perspectiva mucho más amplia, como 
todas las actividades que aumentan la capacidad de un centro para responder a la diversidad”. 
(Booth y Ainscow, 2002, p. 123).


NIVELES DE APOYOS:
 
Los Equipos de Apoyos a la Inclusión tienen la función de crear apoyos y también de discriminar a 
quiénes se brindan los mismos. Para organizar las diferentes intervenciones se propone llamarlos 


NIVELES y se describen acciones que podrían  acompañarse o andamiarse en cada uno de éstos.


Los Niveles de Apoyos y las acciones, son meramente enunciativos, ya que puede pensarse otros:
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APOYO A NIVEL SOCIO-COMUNITARIO:   


• Participar en redes de apoyo con instituciones de la comunidad: clubes, centro de actividades, coo-
peradoras, sistemas de transportes, posta sanitaria, equipos de salud privados, etc. 


• Acompañar en la construcción de acciones conjuntas y colaborativas entre comunidad-escuela.


• Propiciar acciones tendientes a fortalecer el trabajo con las familias y la  comunidad.


• Producir actividades y materiales sobre temáticas importantes para la escuela y la comunidad.


APOYOS A INSTITUCIONES ESCOLARES 
(INTRA-INSTITUCIONALES E INTER-INSTITUCIONALES):


• Promover y gestionar el conocimiento de los marcos normativos acerca de Educación Inclusiva.
    
• Identificar las barreras del entorno que obstaculizan el aprendizaje y la participación.


• Colaborar en la revisión de condiciones para que se produzcan buenas prácticas y experiencias escolares.


• Acompañar y participar en  proyectos educativos fundamentados en valores inclusivos. 


APOYOS A DOCENTES:


• Orientar e intervenir para crear conjuntamente las condiciones para el aprendizaje y la participación.


• Co-construir entre docentes de Escuelas de nivel, DAI y Equipos, propuestas contextualizadas y diver-
sificadas, comprendiendo que los/as estudiantes poseen particulares ritmos y estilos de aprendizajes, 
intereses y experiencias. 


• Trabajar con el/la docente de sala/grado/curso en las diferentes etapas del proceso de enseñanza: 
planificación pedagógico-didáctica, puesta en acto de la planificación y evaluación.


• Generar espacios de comunicación  con los/as estudiantes y sus familias. Habilitar, crear o utilizar los 
canales de comunicación.


APOYOS A FAMILIAS:


• Dar lugar a las experiencias de las familias y generar participación. Cada  familia aporta y enriquece la 
educación desde el lugar de poseer un  conocimiento único acerca de su hijo/a.


• Construir conocimientos acerca de medios, apoyos y estrategias para que puedan realizar andamia-
jes a sus hijos/as en cuanto a cuestiones de aprendizaje y participación.


• Participar a la familia en la construcción del PPI (Proyecto Pedagógico Individual).
 
APOYOS A COMPAÑEROS DE AULA O DE LA ESCUELA:


• Colaborar en la generación de apoyos entre pares, dado que esto aumenta la presencia, el aprendiza-
je y la participación en la vida escolar. 
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• Ofrecer herramientas para que los apoyos sean andamiajes y no se conviertan en ayudas despropor-
cionadas o indebidas.


• Trabajar valores que lleven a producir prácticas inclusivas entre pares.


• Generar acciones que impliquen el trabajo colaborativo y cooperativo entre pares.


APOYOS A EL/LA ESTUDIANTE:


• Habilitar la comunicación de necesidades, deseos, intereses, interrogantes y decisiones de los/as es-
tudiantes.


• Ofrecer configuraciones de apoyo específicas para acceder, permanecer, aprender y participar de y 
en la escuela. Los apoyos pueden ser comunicacionales, materiales, de recursos humanos y centrados 
en la enseñanza. 1


• Proporcionar múltiples medios de representación a todos/as los/as estudiantes, considerando que 
los/as estudiantes difieren en el modo en el que perciben y comprenden la información que se les pre-
senta. Por lo que deberá brindarse información por diferentes canales de percepción (auditiva, visual, 
táctil, entre otras).


• Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión, ofreciendo diversidad de materiales 
para interactuar, diferentes soportes y canales de comunicación que permitan demostrar lo que el/la 
estudiante aprende.


• Proporcionar diversos medios para implicarse y estar motivados para aprender.


Para dar claridad a este concepto, acerca de que existen diferentes Niveles de Apoyos y que se 
seleccionan, construyen y brindan de acuerdo a las necesidades, se proveen algunos ejemplos:


• En algunas situaciones será necesario apoyar a una institución, mediante el 
ofrecimiento de acciones formativas o jornadas de intercambio sobre una temá-
tica determinada.
• En otras situaciones, los apoyos se dirigirán al Equipo de Gestión, para que or-
ganice en su institución determinadas acciones en favor de prácticas inclusivas.
• En lo cotidiano, los apoyos pueden ser brindados a/l/la  docente de sala, gra-
do o curso, para la diversificación de una propuesta de enseñanza.
• Los apoyos pueden estar dirigidos a las familias, en cuanto que se organizan 
para conversar sobre una temática que les interesa.  
• Puede surgir también la necesidad de un apoyo que sea brindado directamen-
te a/l/la estudiante (por ejemplo: necesidad de que todo el material se pase a 
Braile; organización de una propuesta con Comunicación Aumentativa/Alterna-
tiva; seguimiento específico para que un/a estudiante adquiera un saber, etc.).


1. Clasificación tomada de:  COPIDIS (2017). Educación Inclusiva y de calidad, un derecho de todos. Guía de orientación 
para la aplicación de la Resolución CFE N°311/16.
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TIPOS DE APOYOS:


Existen muchas formas de construir dichos apoyos, para ello es necesario pensar cuáles son los nece-
sarios de acuerdo a las situaciones que acontecen.  Se transcribe a continuación una categorización 
que define el Grupo Artículo 24, en su texto Educación Inclusiva y de calidad. Un  derecho de todos 
(2017):  


“Los apoyos pueden ser de variados tipos:  


Apoyos comunicacionales: aseguran que las formas de comunicación de todo el alumnado sean  pues-
tas en juego en los procesos de enseñanza e interacción. Deben tenerse en cuenta: el Braille, la  Lengua 
de Señas Argentina y las formas de comunicación aumentativo-alternativas.  


Apoyos materiales: consisten tanto en las Tics y tecnología asistida, así como toda adecuación  del 
entorno y los materiales de trabajo que elimine las barreras a la participación y el aprendizaje de  
alumnos con discapacidad.  


Apoyos en término de recursos humanos: abarcan tanto todos los miembros de la comunidad  escolar 
que pueden verse involucrados en la planificación así como en el desarrollo de las clases  en aulas in-
clusivas. Pueden incluirse recursos de la sociedad civil, equipos externos, así como a los  maestros de 
Apoyo (...), los Acompañantes Personales No Docentes, (...), etc.  


Apoyos centrados en la enseñanza: esta categoría se refiere a todo lo concerniente a las estrategias y 
decisiones didácticas tanto en la planificación como en el desarrollo de las clases en aulas  inclusivas.”


CONFIGURACIONES DE APOYOS:


¿Qué son las configuraciones? Según el diccionario se llama configuración a la organización de los 
diferentes elementos que constituyen algo, otorgándole su forma y sus características.


Cuando se habla del ofrecimiento de configuraciones de apoyos, hace referencia a una amplia gama 
de andamiajes que se suman y se enlazan para otorgar respuestas a: los/as estudiantes, familias, do-
centes, instituciones educativas o comunidad en general.


Dichas configuraciones o suma de acciones, deben ser pensadas, planificadas y evaluadas de manera 
corresponsable entre los Equipos de Apoyo a la Inclusión y las Escuelas de Nivel o Modalidades, ya que 
implican la necesidad del armado de una red o redes, entendiendo que los logros de una educación 
inclusiva, involucra el trabajo en corresponsabilidad de todas las personas que conforman la comuni-
dad educativa.


LAS REDES DE APOYOS:


¿Qué son las redes de apoyos?  Son estructuras horizontales y democráticas, que establece la participa-
ción de varias personas, en búsqueda de ofrecer apoyos para respuestas a necesidades que se suscitan.


Todas y todos somos parte de una comunidad y necesitamos del apoyo de otras personas en diferen-
tes situaciones. Partiendo de esta premisa, generar redes,  implica el armado de una estructura que 
brinde contención, mediante el establecimiento de vínculos solidarios y de comunicación, para resol-
ver necesidades específicas.
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De acuerdo a las palabras de Parrilla (2007,2010), en esta red tienen que estar los alumnos y sus fa-
milias, los propios compañeros y la comunidad con todos los servicios relacionados con la atención 
a la infancia y la adolescencia, pero también con los recursos comunitarios que todas ellas, en mayor 
o menor grado tienen (medios de transporte, empresas, comercios, museos, servicios públicos, etc.), 
reforzando, asimismo, los vínculos entre comunidad social, política y educativa. Sin duda alguna, tam-
bién pueden estar en esa red otros centros escolares de la comunidad o distantes, toda vez que hoy 
las tecnologías de la comunicación facilitan la participación y la colaboración mutua, minimizando los 
problemas de la distancia física de años atrás.  


Las redes de apoyo deben planificarse. Para ello, se vislumbra una serie de pasos que podrían organi-
zar el armado: 


1) Proyectar metas y objetivos claros.
2) Definir los Tipos y  Niveles de Apoyos. 
3) Planificar las Configuraciones y Redes de Apoyos, con la implicancia de pen-
sar las acciones a  realizar, dentro de la institución y la apertura a la comunidad.
4) Decidir quiénes serán los/as responsables de las acciones, en un clima de tra-
bajo en conjunto, solidario y democrático.
5) Demarcar un cronograma para organizar los tiempos en función de la planifi-
cación (una red de apoyos que se organiza para dar solución a una urgencia, im-
plicará diferentes tiempos que una red organizada para dar lugar a un proyecto 
comunitario).
6) Evaluar de manera permanente el funcionamiento de las redes, dará lugar al 
avance y la proyección de nuevas acciones, en búsqueda de lograr el aprendizaje 
y participación de todos/as los/as estudiantes del Sistema Educativo.


“Nuestra propuesta, en consonancia con la de otros colegas es, entonces, cambiar 
la visión estrecha de los apoyos para la inclusión educativa por otra, en la que esta 
función se concibe como el resultado de tejer y sostener en cada centro escolar una tu-
pida y sólida red con distintos nodos, acometiendo cada uno de ellos funciones especí-
ficas pero contribuyendo todos, como red, a crear las sinergias y acciones necesarias 
para hacer frente a los dilemas y dificultades inherentes al compromiso por avanzar 
hacia una educación más inclusiva”.


Echeita, Gerardo;  Sarrionandia Cecilia; Rueda Simón (2010).


Bibliografía:
• BORSANI, María José: “De la Integración Educativa a la Educación Inclusiva. De la Opción al Derecho” 
(2018).
• BORSANI, María José: “Aulas inclusivas. Teorías en acto”- 1a ed. - Rosario: Homo Sapiens Ediciones 
(2020).
• COPIDIS (2017). Educación Inclusiva y de calidad, un derecho de todos. Guía de orientación para la 
aplicación de la Resolución CFE N°311/16.
• Echeita Sarrionandía, G, Sandoval Mena, M y Simón Rueda, C (2012). Cómo fomentar las redes natu-
rales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva. Sevilla. Eduforma.
• Documento Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva (2020) “Claves para pen-
sar la Educación Inclusiva”.







Anexo:
Compendio de 


Ejemplificaciones
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A continuación se ofrece un compendio de ejemplos de los Niveles y Tipos de Apo-
yos explicitados en el documento.


Para la realización de dicho compendio se invitó a los Equipos de Apoyo a la Inclu-
sión de la  provincia de La Pampa a realizar una escritura colaborativa que diera 
cuenta de ejemplificaciones de apoyos que se generan y brindan en conjunto con 
las Escuelas de Nivel.


Realizado el trabajo colaborativo, desde la Dirección General de Transversalidad 
de la Educación Inclusiva, se produjo el presente compendio que pretende mostrar 
algunas posibilidades de apoyos que pueden concretarse mediante la generación 
de  configuraciones o redes.  


EJEMPLOS DE APOYO A NIVEL SOCIO-COMUNITARIO:


• Trabajo en red con los municipios y diferentes áreas gubernamentales (Ministerio de Salud, Ministerio 
de Desarrollo Social, Dirección General de Niñez  Adolescencia y Familia, Unidad Regional,  Juzgado de 
Paz, Instituciones Deportivas y Culturales, Centros de Desarrollos Infantiles, entre otras) para compar-
tir información y establecer acuerdos. 


• Colaboración y corresponsabilidad  con los diferentes servicios o instituciones del medio socio-co-
munitario en pos de construir redes de apoyo tanto para estudiante como su grupo familiar (coope-
radoras escolares, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones reli-
giosas, etc.).


• Interacción con diferentes instituciones del Sistema Educativo.


• Gestión y facilitación para el acceso  de las familias y los/as estudiantes, a actividades extraescolares 
culturales, deportivas y sociales.


• Acciones articuladas con profesionales del ámbito privado y otros Equipos de Apoyo a la Inclusión 
para establecer acuerdos de trabajo colaborativo y corresponsable.


• Gestión de turnos en Salud  Pública y Privada.


• Facilitación de transporte para el  traslado  de estudiantes a la escuela y/o  a diferentes actividades 
(deportes, turnos en el área de Salud Pública, actividades varias, etc.). 


• Talleres, jornadas y encuentros de concientización, profundización y socialización sobre diferentes 
temáticas (ESI, convivencia escolar, violencia,  emociones y creencias, cuidado del medio ambiente, 
protocolos, etc.).


• Uso de  medios de comunicación y de redes sociales para compartir y comunicar  temas de interés. 


• Producción de materiales por la comunidad y para las comunidad (organizado por las instituciones 
escolares: folletería, cartillas, videos, etc.).  
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• Intercambio con “OPERADORES/as” y “PERSONAL NO DOCENTE’’: Asistentes Personales, Acompa-
ñantes Terapéuticos y Domiciliarios, para asesoramiento y coordinación de las tareas que desempeñan.


• Articulación y comunicación con espacios comunitarios donde se realizan apoyos escolares (meren-
deros, asociaciones, centros vecinales, etc.). 


• Visibilización en el ámbito comunitario de la Lengua de Señas, Sistemas Alternativos y Aumentativos 
de Comunicación (entre otras accesibilidades) para generar procesos inclusivos. 


• Planificación de actividades y momentos recreativos en relación al ocio y tiempo libre con accesibili-
dad: cine, recitales, espectáculos culturales, entre otros.


• Proyección de pasantías laborales. 


• Geolocalización de estudiantes jóvenes y adultos para vincular o re-vincularlos/as al Sistema Educativo.


• Trabajo en conjunto entre Escuelas, Modalidades, Equipos de Apoyos y otras instituciones educativas 
para la elaboración de proyectos comunitarios. 


Creación de rayuela para trabajar la ESI y acom-
pañar la transversalidad, mediante un juego que 
puede ser aprovechado por la comunidad.


Foto aportada por EIIM Casa de Piedra.
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“Tele por la inclusión”  Programa emitido por la 
TV pública pampeana. Una multiplicidad de vo-
ces, sin guiones, posibilitando que  estudiantes, 
familias, docentes y miembros de la comunidad 
desarrollaran ideas diversas desde sus vivencias 
y emociones, mediante formatos accesibles.


Servicio de Educación Domiciliaria y Hospita-
laria de General Pico y Santa Rosa.


EJEMPLOS DE  APOYOS A INSTITUCIONES ESCOLARES 
(INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES):


• Sistematización de encuentros entre Escuela y Equipo de Apoyo para acordar, revisar y evaluar las 
propuestas y apoyos puestos en marcha. Tiempos de intercambio con docentes y equipos de gestión 
para el fortalecimiento y reflexión sobre las praxis, encuadradas en una lógica inclusiva, analizando 
barreras, desafíos y potencialidades.


• Identificación de barreras del entorno para trabajar sobre ellas y favorecer los aprendizajes y la par-
ticipación.


• Diálogo y presentación de material sobre marco normativo para la Educación Inclusiva.


• Fortalecimiento de la corresponsabilidad entre Equipos.


• Acompañamiento y participación en jornadas y bandas horarias de las instituciones escolares, con el 
objetivo de derribar o minimizar barreras; trabajar sobre fortalezas de cada Equipo Educativo y gene-
rar acuerdos.
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• Elaboración conjunta y socialización de dispositivos de intervención (PEC, PPI,  PAF,  etc.) a nivel institucional.


• Análisis, reflexión y acuerdos sobre la organización y puesta en marcha de propuestas  de apoyos a 
estudiantes.


• Espacios de encuentros institucionales para la construcción de prácticas inclusivas. 


• Realización de talleres, encuentros, foros (entre otros) para trabajar diferentes temas de implicancia 
(alfabetización, convivencia, ESI, trabajos con familias, articulación entre niveles educativos, etc).


• Acompañamiento en la elaboración y puesta en acción de talleres o jornadas donde se aborden te-
máticas abocadas al conocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, haciendo hincapié 
en la importancia de comunicar y trabajar corresponsablemente ante la vulneración de los mismos.


• Establecimiento de acuerdos de trabajo y la revisión sistemática de los mismos de tal forma que se 
contemple el paradigma inclusivo: modelo social, co-construcción de las propuestas, armado de redes 
de apoyos, entre otros.


• Prevención y anticipación de posibles causas de conflictos individuales como colectivos hacia el in-
terior de las instituciones.


• Generación de espacios de trabajo con los/as estudiantes para conocer sus expectativas con respecto 
a la institución. Presentación de propuestas.


• Construcción conjunta de la modalidad de intervención y acompañamiento a las familias. Realización 
de acciones con las familias como protagonistas.


• Problematización de situaciones de exclusión, con el propósito de visibilizarlas y realizar acuerdos 
que habiliten el trabajo de la Escuela y Equipos de Apoyo.


• Trabajo corresponsable y mediante acuerdos entre Equipos de Apoyos que trabajan en la misma Es-
cuelas de Nivel.


• Favorecimiento de la transversalización y articulación entre Niveles y/o Modalidades  del Sistema 
Educativo.


• Sostenimiento (de manera presencial o virtual) de espacios de acompañamiento en  escuelas de zona 
de influencia.


• Propuestas de recreación y juegos inclusivos para los recreos. 


• Participación y acompañamiento en las propuestas de organización institucional (reagrupamientos, 
apoyos en contraturno, propuestas de talleres, etc.).


• Sistematización de reuniones periódicas con el Equipo de Gestión de las Instituciones.


• Organización de la accesibilidad en las Escuelas (señalética, conocimiento de la Lengua de Señas y 
características de la comunidad sorda; materiales en Braille; rampas y baños universales, etc.). 
 
• Detección de falta de accesibilidad en la Escuela y en la comunidad, posteriores soluciones a éstas 
barreras.
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• Asesoramiento y orientación al Personal No Docente en la cotidianeidad escolar, reconociendo la 
importancia de su rol (APND, porteros, etc.). 


• Reuniones entre Coordinadores/as de Área para hacer seguimiento de situaciones y evaluar acciones 
y propuestas a llevar a cabo.


• Implementación de herramientas (entrevistas, observaciones, visitas domiciliarias) para el desarrollo 
de estrategias de intervención, favoreciendo la comunicación Familia- Escuela- Equipo/s.


• Abordaje de los aspectos afectivos y socio-familiares  que atraviesan a las trayectorias escolares y a 
las instituciones educativas.


• Elaboración e implementación colaborativa de herramientas e instrumentos de evaluación que po-
sibilitan ir resignificando las intervenciones desde un enfoque inclusivo de manera contextualizada.


Espacios de formación y diálogo relacionados a 
la Ley Micaela en la localidad de La Reforma.


Foto aportada por EIIM Casa de Piedra.
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EJEMPLOS DE  APOYOS A DOCENTES


• Trabajo en corresponsabilidad en la producción de propuestas diversificadas, puesta en marcha y 
evaluación de secuencias didácticas.


• Generación de parejas pedagógicas contribuyendo al fortalecimiento de las prácticas inclusivas en el 
contexto áulico.


• Implementación y resignificación de las bandas horarias como espacios de intercambios, revisión y 
construcción colaborativa de propuestas con apoyos.


• Intercambio y ofrecimiento de material para ampliar conocimientos sobre un determinado conteni-
do, método o  situación a fin de enriquecer abordajes.


• Asesoramiento y orientación a docentes sobre prácticas pedagógicas inclusivas, orientando y guian-
do el trabajo específico sobre temáticas a trabajar en el contexto del aula.


• Construcción de propuestas conjuntas en situaciones como: embarazos, lactancia, trabajo, mudanza 
transitoria, situaciones de enfermedad, entre otros.


• Trabajo sistemático con docentes de las escuelas de la zona de influencia, realizando sugerencias y 
aportes sobre las propuestas para que sean inclusivas.


• Elaboración conjunta de Proyectos Integrados de manera colaborativa y corresponsable.


• Construcción de propuestas de trayectorias flexibles según necesidades (socio-emocionales; situa-
ciones de enfermedad, etc.).


• Reuniones sistemáticas con docentes en tiempos de presencialidad y de virtualidad, para realizar 
acuerdos sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva inclusiva.


• Resignificación de propuestas pedagógicas para dar continuidad a la misma, en formatos virtuales 
como presenciales.


• Espacios de escucha ante situaciones acontecidas en el contexto áulico que movilizan a los docentes, 
para la co-construcción de prácticas inclusivas.


• Co-participación en reuniones con familias. Co-construcción de dicho espacio de trabajo.


• Construcción de diversas formas de comunicación con las familias, diagramación de lo que se desea 
comunicar y el medio a utilizar (acta, reunión, folleto, audios de WhatsApp o lista de difusión, flyer, etc).


• Participación en jornadas vinculadas a la construcción de  los instrumentos de comunicación y valo-
raciones.


• Trabajo conjunto en la puesta en práctica de los Programas de Apoyos Focalizados (teniendo en cuen-
ta las escuelas de zona de influencia). 


• Capacitaciones conjuntas respecto de nuevos enfoques metodológicos  (alfabetización inicial, inicia-
ción en matemáticas, etc.).
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• Asesoramiento y orientación sobre modos de optimizar dinámicas áulicas.


• Acompañamiento y participación en la planificación de diferentes talleres (lectura, escritura, cálculo, 
ESI) y propuestas pedagógicas aportando accesibilidad y apoyos a fin de enriquecer la propuesta para 
todos/as los/as estudiantes.


• Elaboración de abordajes inclusivos que abandonen etiquetas, rótulos o perspectivas patologizantes 
de los/as estudiantes. 


• Intercambios con docentes de áreas especiales, a fin de acordar diversificaciones y apoyos en las 
propuestas.


• Establecimiento de acuerdos en cuanto a saberes priorizados, en el marco de una propuesta diversificada.


• Acompañamiento a docente, en relación a aspectos de contención  y/o vinculación con estudiantes.


• Trabajo colaborativo en la elaboración de propuestas pedagógicas y armado de materiales de diversa 
representación: audiovisual, concreto y gráfico, fomentando prácticas inclusivas.


• Asesoramiento en cuanto a las formas de diversificación necesarias y acordes a la situación de cada 
alumno/a en particular, para favorecer el proceso de aprendizaje, fortaleciendo de este modo las prác-
ticas inclusivas.


• Orientación en la evaluación  de estudiantes que llegan a las escuelas desde otras provincias.


• Acompañamiento en la articulación entre los diferentes niveles educativos del sistema.


• Encuentros de articulación y comunicación entre Equipos de Apoyo cuando se producen cambios 
de nivel educativo de los/as estudiantes. 


• Trabajo con docentes acerca de apoyos, accesibilidades y ajustes razonables para garantizar apren-
dizaje y participación.


• Intercambio con docentes comunitarios de diversos proyectos (Vértice, organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales, etc.). 


• Elaboración y puesta en marcha de evaluaciones de conocimientos previos. Toma de decisiones 
conjuntas a partir del análisis de dichas evaluaciones.


• Elaboración e implementación de manera colaborativa de cortes evaluativos de medio término y 
finales.


• Evaluación conjunta de propuestas con la finalidad de realizar ajustes y modificaciones necesarias, 
revisando posibles barreras didácticas para el aprendizaje.


EJEMPLOS DE APOYOS A FAMILIAS:


• Acompañamiento en la gestión de trámites en general: turnos médicos, exposiciones policiales, reno-
vación de certificados de discapacidad, solicitud de APND, beneficios sociales, becas, etc.


• Orientación y asesoramiento en aquellos casos en que las necesidades familiares necesiten articula-
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ción con otros ministerios u organismos. 


• Llamados telefónicos para acompañar en la modalidad de aprendizaje desde la virtualidad.


• Tarea de mediación entre  escuela y familia  promoviendo la solución a una situación problemática, 
logro de acuerdos y favorecimiento del diálogo entre las partes.


• Acuerdos en propuestas educativas, teniendo en cuenta la situación específica de la familia.


• Orientación e información a las familias de los/as estudiantes sobre propuestas educativas y apoyaturas.


• Espacios de encuentros con familias para dar lugar a que comuniquen sus vivencias respecto a las 
trayectorias de sus hijos/as y  propuestas escolares.


• Orientación sobre situaciones de vulneración de derechos de estudiantes o algún otro miembro de la 
familia (cómo organizarse, cómo realizar presentaciones y denuncias, entre otras).


• Entrevistas en contexto domiciliario/institucional, para acordar modos de acompañamiento a las tra-
yectorias educativas del/ de la estudiante, teniendo como punto de partida lo que comunica la familia 
en relación a sus necesidades, deseos e intereses. 


• Acompañamiento en la entrega de valoraciones a las familias para habilitar el diálogo y crear espacios 
de escucha que sirvan de insumo para orientar las prácticas psicoeducativas. 


• Encuentros con las familias para transmitir seguridad en relación a las medidas protocolares que se 
toman dentro de cada institución con respecto al virus COVID-19.


• Talleres, foros, encuentros para trabajar junto con las familias sobre temáticas de interés o necesida-
des, dando lugar en los procesos de planificación y toma de decisiones.


• Fortalecimiento del vínculo familia-escuela a partir de intervenciones y acompañamientos conjuntos.


• Información, sugerencias y estrategias a las familias para un mejor acompañamiento de los aprendi-
zajes de sus hijos/as.


• Acompañamiento a las familias respecto a la organización de tiempos, espacios y recursos que tienen 
y/o requieren para sostener el vínculo pedagógico y prácticas de cuidados a la infancia y adolescencia.


• Fortalecimiento de los canales de comunicación para crear lazos de confianza y trabajo en conjunto 
que posibiliten resultados acordes a las situaciones y contextos.


• Colaboración con estrategias para propiciar rutinas y hábitos que favorezcan el  desempeño de los/as 
estudiantes en el ámbito educativo.


• Entrevistas con las familias para relevar visiones, situaciones, expectativas, conocer la cotidianeidad 
del/ de la estudiantes y los apoyos con los que cuentan o utilizan a diario.


• Organización con las familias, de la propuesta escolar, para consensuar modos de acompañamiento 
(docentes y equipos).


• Convocatoria a la familia a participar del proceso de enseñanza, desde sus saberes, oficios, habilida-
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des, para validarlos como fuente de conocimiento y a su vez, involucrarlos/as desde otro lugar en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos/as.


• Intervenciones por ausentismo escolar, conocimiento de la situación y trabajo sobre la misma para 
revertirla.


• Participación de las familias en el desarrollo de propuestas: PAF, PPI, PEC, entre otras.


• Facilitación de recursos tecnológicos a estudiantes y familias para habilitar la comunicación entre 
estudiantes- familias y escuela.


• Contención, sostenimiento, acompañamiento y comunicación fluida con las familias en el contexto 
de Pandemia. 


• Facilitación de recursos disponibles en la comunidad (acceso al centro tecnológico, biblioteca, come-
dores escolares, viandas,  etc.).


• Participación de las familias en propuestas abiertas a la comunidad.


• Incorporación de las familias en las redes y configuraciones de apoyo.


• Producción de materiales por las familias y para las familias: folletería, cartillas, videos, etc.  


• Asesoramiento en el uso de los diferentes recursos tecnológicos y digitales.


• Acompañamiento y asesoramiento a las familias para la búsqueda, organización e intercambios con 
los/as APND, obras sociales y programas.


• Participación de las familias en los procesos evaluativos de las propuestas escolares.


Foto proporcionada por CAE Rancul 


Proyecto “Emociones y Creencias”
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EJEMPLOS DE APOYOS A COMPAÑEROS DE AULA O DE LA ESCUELA:


• Ofrecimiento de herramientas y estrategias para generar prácticas inclusivas entre pares: talleres, 
conversatorios, etc.


• Trabajo con pares para fortalecer la producción de apoyos.


• Trabajo con grupo/s de estudiante/s en situaciones específicas (accidentes, enfermedad, muerte de 
un miembro del grupo familiar, entre otras).


• Asesoramiento y acompañamiento para la elaboración y puesta en práctica de los acuerdos escolares 
de convivencia (organismos democráticos de participación).


• Socialización de material sobre diversas problemáticas (bullying, ciber-bullying,  grooming, entre 
otros). 


• Talleres, foros, encuentros sobre diferentes temáticas acordes a la edad (normas de convivencia, 
emociones, juegos cooperativos, aceptación de la diversidad, etc.).


• Habilitación de la palabra de los/as estudiantes en encuentros virtuales/presenciales  con el fin de 
que puedan expresar sus emociones, conocimientos, deseos y necesidades, respecto de su cotidiani-
dad en la escuela y en el aula.


• Generación de espacios de diálogo para relevar los puntos de vista, opiniones; construcción de con-
sensos y argumentación.


• Implementación de proyectos o programas para gestionar las emociones, permitiendo brindar res-
puestas adecuadas y saludables para con los demás, atendiendo a las necesidades del otro, y  generan-
do una convivencia en armonía, promoviendo la empatía, el respeto y la escucha.  


• Asesoramiento y organización de mediación escolar. 


• Acompañamiento en momentos en los que existen problemas de vínculos dentro del grupo.


• Promoción de aprendizaje colaborativo y cooperativo en el aula. 


• Generación de espacios virtuales de encuentros entre pares, favoreciendo la construcción y fortaleci-
mientos de lazos y la participación en las propuestas.


• Construcción en las escuelas de espacio y tiempo de contención y diálogo, para hablar, escuchar, 
acompañar y sostener a los alumnos/as frente a los cambios que fueron surgiendo en este contexto de 
pandemia.


• Ofrecimiento de diferentes formas de representar y canalizar emociones, a través del arte, el juego, 
entre otras.


• Generación de vínculos en diferentes espacios y en diversidad de actividades.


• Acompañamiento en el armado de proyectos por parte de estudiantes.


• Talleres para facilitar  e implementar el uso de diversas formas de comunicación (comunicación alter-
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nativa o aumentativa, lengua de señas, etc.) con el fin de mejorar la interacción y relación entre pares.


• Utilización de recursos digitales, que favorezcan el vínculo entre los/as alumnos/as que se encuen-
tran en presencialidad, con aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo (aislamiento, ausentismo, 
desvinculación, situación de enfermedad, etc.).


• Ofrecimiento de tiempos de trabajo con el grupo en su totalidad;  pequeños grupos o  de a pares so-
bre diferentes situaciones o temáticas de necesidad o interés.


• Reagrupamiento dentro del aula o escuela para llevar adelante propuestas específicas.


• Identificación de cuestiones socio-emocionales que excedan el alcance de lo escolar, para que los/as 
estudiantes puedan resolver los conflictos o problemáticas que los/as acogen.


• Jornadas de sensibilización para visualizar los distintos apoyos puestos en marcha e involucrar a los/
as estudiantes en la cotidianeidad.


Foto del CAE Intendente Alvear 


Taller reagrupamiento para trabajar habilidades sociales
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CEyAT Santa Rosa


Actividad mediada por pares


EJEMPLOS DE APOYOS A EL/LA ESTUDIANTES: 


• Generación de accesibilidad, apoyos y ajustes razonables que permitan el aprendizaje y la participación.


• Habilitación de espacios de escucha para el/la estudiante acerca de propuestas específicas. 


• Ofrecimiento de espacios específicos a estudiantes con docentes y/o profesionales de Equipos de 
Apoyo. 


• Seguimiento directo e indirecto de la asistencia a la escuela. 


• Evaluación/es de diferentes áreas.       


• Acompañamiento en diferentes problemáticas (familiar, adicciones, desvinculación escolar, ausen-
tismo, situación de enfermedad o riesgo, etc.).


• Reuniones con el/la estudiante y  con sus familias para el andamiaje de  situaciones que se presenten.
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• Construcción en la escuela de un espacio y de un tiempo de contención y diálogo, para acompañar y 
sostener a el/la estudiante frente a los cambios que surgen en contexto de pandemia.


• Habilitación de espacios y tiempos de expresión de necesidades, intereses y elecciones (momentos 
de circulación de la palabra, dinámicas grupales, actividades, juegos, etc.).


• Construcción de propuestas de enseñanza en corresponsabilidad entre la Escuela de Nivel y Equipo/s 
de Apoyo.


• Diversificación de la propuesta de enseñanza para que cada estudiante pueda seleccionar en función 
de habilidades, gustos, intereses, etc.).


• Involucramiento en la construcción de sus propios recursos y organización, en búsqueda de generar 
autonomía.


• Planteamiento permanentemente nuevos desafíos.


• Video-llamadas al/ a la estudiantes de forma interdisciplinaria abordando los saberes mediatizados 
por el juego.


• Provisión de diferentes medios o soportes para la producción de propuestas de enseñanza (arte, au-
dios, videos, app, escritos a mano, en computadora, entre otros).


• Ofrecimiento de espacios y tiempos de escucha individual a/l/la estudiante que manifiesta vulnera-
ción de derechos.


• Realización y puesta en marcha de Proyectos de Apoyo Focalizado (PAF).


• Diversificación de formatos de actividades de acuerdo al escenario que se presente (presencial, bi-
modal, virtual, etc.).


• Ofrecimiento de materiales de apoyo tecnológico para asegurar la vinculación en tiempos de pandemia.


• Utilización de recursos digitales, que favorezcan el proceso de aprendizaje y participación (uso de 
diversos dispositivos,  software y apps). 


• Ofrecimiento de apoyos para estudiantes, mediante recursos humanos: APND, Docente Domicilia-
rio/a, DAI, entre otros, que permita  acceder al aprendizaje y la participación de manera activa. 
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Foto de Servicio Educativo de Apoyo a la Inclusión- La Adela


Cuento en pictogramas para un estudiante que requiere esta modalidad de comunicación 
como apoyo a un video.


TIPOS DE APOYOS:


Apoyos 
comunicacionales


• Uso de organizadores, calendarios y agendas con diferentes 
formatos y alcances.


• Acompañamiento de las consignas con referencias gráficas 
tomadas de  la comunicación Aumentativa y Alternativa.


• Utilización de App y software.


• Uso de diferentes metodologías de apoyo (ej: Sistema Bimodal).


• Puesta en marcha de comunicación aumentativa y alternativa 
de alta y baja tecnología. 


• Uso de audios con consignas y textos orales para estudiantes 
con dificultades en la lectura.


• Elaboración de videos con explicaciones y sugerencias espe-
cíficas de forma oral.


• Abecedarios en diferentes formatos y tipologías textuales.


• Letras y sílabas móviles.


• Recursos audiovisuales para complementar información.


TIPOS EJEMPLOS
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Apoyos 
comunicacionales


• Propuestas para comunicar emociones.


• Confección de videos explicativos con materiales específicos 
de estimulación del lenguaje en el hogar.


• Apoyos visuales en la articulación  de los fonemas.


• Utilización de ritmo de palabra y prosodia acorde a las nece-
sidades de los/as estudiantes que presentan dificultades en el 
acceso a la lectura, escritura y comunicación. 


• Ofrecimiento de tiempos de espera en las respuestas de los/as 
estudiantes respetando los tiempos de procesamiento auditivo.


• Accesibilidad para la participación de los/as estudiantes: rit-
mo de habla lentificado, expansiones, tiempos de espera, pre-
guntas cerradas (por SI/NO, con 2 opciones), contextualizacio-
nes (visuales, verbales).


• Accesibilidad en Lengua de Señas Argentinas (LSA).


• Videos en Lengua de Señas subtitulados.


• Señalamiento de los espacios con cartelería con información 
visual (señalética).


• Subtitulados en encuentros virtuales y presentación de  videos.


• Información mediante textos en Braille, macrotipo y audiotextos. 


• Acompañamiento de Referente Cultural Sordo/a.


• Asesoramiento sobre software de traducción para trabajar 
con estudiantes usuarios de otro idioma que no sea el español.


• Entre otros.


TIPOS EJEMPLOS


Foto proporcionada por CAE Rancul


Calendario y Agenda con imágenes y fotos
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TIPOS EJEMPLOS


Apoyos 
comunicacionales


Foto proporcionada por la Escuela de Apoyo 
a la Inclusión Sordos de Santa Rosa.


Video explicativo para familias en Lengua de 
Señas y subtitulado


Apoyos 
materiales


• Abecedarios
• Calculadoras; calculadora en macrotipo; calculadora parlante
• Ábaco
• Pizarra y letras móviles
• Regletas numéricas
• Billetes y monedas
• Silabarios
• Fotos y videos
• Uso de tecnología (tablet, computadoras, teléfonos, etc)
• Paneles didácticos
• Rotafolios
• Juegos didácticos 
• Calendarios, agendas y organizadores
• Soportes diversos para escribir (harina, arena, bolsas sensoriales)
• Materiales multisensoriales (lana, plastilina, masa de sal, sli-
me, limpia pipas, botones) 
• Libros móviles (números, valor posicional, letras, sílabas, 
oraciones)
• Soporte de posición correcta del lápiz para estudiantes en 
proceso de alfabetización 
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TIPOS EJEMPLOS


Apoyos 
materiales


• Utilización de juegos online
• Atriles, mobiliario escolar adaptado, silla postural; silla de 
traslado, apoya pies, engrosadores para lápices, muñequeras 
con pesas, fajas, pecheras, materiales en diferentes texturas, 
tijeras ergonómicas, pelotas de distintos materiales, tamaños, 
sonidos y peso y texturas
• Elementos con diferentes aromas
• Diferentes dispositivos tecnológicos
• Fotocopias a color ampliadas
• Lectores de pantalla, softwares específicos; gráficos y mapas 
adaptados
• Máquinas Braille, celulares con Talk back y diferentes aplica-
ciones; lupas, impresora Braille
• Mecedora y hamacas
• Transporte Adaptado
• Entre otros


Foto proporcionada por CAE - Guatraché.


Apoyos materiales. Anillo numérico, material concreto, billetes y mo-
nedas, tablas, anillo con pictogramas. 
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TIPOS EJEMPLOS


Foto proporcionada por CAE Realicó.


Apoyos materiales virtuales. Juegos mediante video-llamada.


Apoyos 
materiales


Apoyos 
en término de
recursos humanos


• Equipo de enseñanza de la escuela de Nivel
• Equipos de Apoyo a la Inclusión/ Modalidades
• Personal no docente de la Escuela
• Asistentes Personales
• Referente Adulto Sordo/a
• Copistas
• Profesionales de Salud Pública y Privada
• Educadores comunitarios
• Equipos gubernamentales provinciales y municipales
• Instituciones deportivas y sociales del medio
• Acompañantes personales no docentes
• Familias
• Estudiantes
• Entre otros
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TIPOS EJEMPLOS


Foto proporcionada por el Servicio de Educación Do-
miciliaria de Santa Rosa.


Maestra Domiciliaria leyendo un cuento con un estudian-
te en situación de enfermedad en su hogar. 


Apoyos 
en término de
recursos humanos


Apoyos 
centrados en la
enseñanza


• Diversificación de propuestas 


• Apoyos gráficos: títulos y palabras nucleares resaltados en 
color; incorporación de imágenes; utilización de pictogramas    
• En cuanto a las consignas: consignas breves; re-explicación 
de modo oral; disgregación de una consigna extensa en varias 
consignas breves; destacar las acciones con color


• Selección de metodología específicas de acuerdo a necesida-
des grupales y específicas


• Presentación de la información en forma múltiple


• Propuestas integrales


• Representación múltiple y variada de los saberes, procesos, 
conceptos, etc.
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TIPOS EJEMPLOS


• Planificación y construcción de actividades interactivas utili-
zando diferentes herramientas audiovisuales


• Utilización de actividades modelo: preguntas orientadoras y 
dirigidas. Muestreo de lo esperable


• Entre otras


Para sumar apoyos  centrado en la enseñanza, se recomienda 
leer el siguiente documento organizado por el Servicio de Edu-
cación Domiciliaria y Hospitalaria de Santa Rosa y General Pico: 
“Recomendaciones para docentes al momento de armar mate-
riales”  disponible en el sitio web del Ministerio de Educación de 
la Pampa:
https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusi-
va/100-modalidad-domiciliaria-hospitalaria



https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusiva/100-modalidad-domiciliaria-hospitalaria 

https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusiva/100-modalidad-domiciliaria-hospitalaria 
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