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Resumen 

Esta investigaci·n cualitativa de tipo acci·n participativa, problematiza la participaci·n de 

personas con discapacidad intelectual en pol²ticas de promoci·n al derecho al trabajo 

gestionadas en el marco de un sistema capacitista por las organizaciones de la Sociedad 

Civil en el municipio de Quilmes durante el per²odo 2016 al 2019. El equipo de investigaci·n 

est§ conformado por protagonistas del Programa Promover la Igualdad de Oportunidades 

de Empleo (PIOE), estudiantes y docente de la licenciatura en Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional de Quilmes. Este estudio recupera las percepciones de las narrativas 

de personas con discapacidad intelectual en tanto miembros de una investigaci·n inclusiva 

y destinatarias/os de pol²ticas p¼blicas de empleo. En el escrito se presenta este proceso de 

investigaci·n desde el planteamiento del problema, la formulaci·n de objetivos, las 

estrategias de intervenci·n y en el an§lisis de sus propias percepciones lo que permite 
acceder a los resultados expuestos en las reflexiones finales. Tiene por objetivo indagar y 

analizar desde una perspectiva cr²tica los mecanismos de apoyo para el acceso y la 

participaci·n ciudadana y se propone dar a conocer desde sus voces cu§les son los 

obst§culos, facilitadores y las expectativas sobre sus participaciones en estos programas de 

empleo, los cuales son planificados y ejecutados de un sistema capacitista naturalizado. 

Para la reconstrucci·n de las narrativas se utilizan como instrumentos de indagaci·n la 

entrevista para las/os referentes institucionales y la t®cnica de Grupos Focales que se 

desarrolla con las y los destinatarias/os de estos programas. Este escrito refleja la 

importancia de implicar en el proceso metodol·gico de la investigaci·n acci·n participativa, 

la participaci·n real de las personas (antes objeto de estudio) como sujetos que deciden qu® 

decir y qu® escribir sobre ellas y ellos, a fin de co-construir recursos representativos al 

servicio de las pol²ticas p¼blicas de las cuales ellas y ellos son destinatarias/os. 
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Introducci·n 

La presente investigaci·n acci·n participativa problematiza la participaci·n de 

personas con discapacidad intelectual (PCDI) en programas de promoci·n al 

empleo. Se utiliza para ello, una aproximaci·n a sus percepciones sobre las 

pol²ticas p¼blicas de promoci·n del derecho al trabajo a quienes se consideran 

como destinatarios/as de los Programas que en ese marco se generan. Si bien 

estoy presentando  esta tesis desde mi perspectiva personal, es necesario 

aclarar que esta investigaci·n es el resultado del trabajo colaborativo 

desarrollado por un equipo multidisciplinario que ha participado desde 

diferentes §mbitos de desempe¶o. Se incluye en este equipo a las 

Organizaciones Gubernamentales representadas por agentes dependientes de 

la administraci·n p¼blica de la Gerencia de Empleo y Capacitaci·n Laboral y 

por  las agentes de la Oficina de empleo Municipal de Quilmes, se suman 

las/os participantes de las 5 Organizaciones no Gubernamentales, que abren 

las puertas de sus instalaciones y facilitan en ellas el desarrollo de los grupos 

focales con sus concurrentes como destinatarias/os de los programas de 

empleo y conforman esta investigaci·n las/os estudiantes de la Universidad 

Nacional de Quilmes que participan como voluntarias/os de proyectos de la 

Secretar²a de Extensi·n Universitaria1, de la asignatura Pr§ctica pre profesional 

laboral de la licenciatura en Terapia Ocupacional, y de un proyecto de 

investigaci·n orientado por la pr§ctica pre profesional2 de la Secretar²a de 

Investigaci·n de esta misma Universidad, durante todo el proceso se articulan 

tambi®n acciones que permiten la participaci·n de estudiantes y docentes con 

el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Desde cada uno de estos espacios se considera la participaci·n de cada uno/a 

de sus miembros en las diferentes etapas de esta investigaci·n. En este 

estudio se reconoce la importancia de las narrativas de cada uno/a, a los 

efectos de los resultados esperados de su implementaci·n, en l²nea con Calvo 

Le·n y Rivas Flores (2017 pp. 100) que aseguran que: ñA partir de este contar, 

es posible ñrevivirò la experiencia, lo que supone un proceso de transformaci·n 

                                                             
м Proyecto de Extensión Universitaria: Inclusión Social y al Trabajo desde la Universidad  (InSyTU) 
н Título: Trayectorias de participación en el campo Laboral desde la perspectiva de las Personas con discapacidad 

Intelectual: Abordaje de procesos, representaciones y condiciones de desarrollo en Buenos Aires. Director/a: 
Fernández, María Esther 

https://www.facebook.com/GECALConurbanoSur/
https://www.facebook.com/GECALConurbanoSur/
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y cambio de la realidadò.  En esta recuperaci·n de historias y problem§ticas 

actuales, se considera que: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elecci·n del mismo, a participar en condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protecci·n contra el desempleo3. Sin embargo, para el colectivo 

de las personas con discapacidad (PcD) el acceso a una ocupaci·n laboral 

digna es a¼n una materia pendiente a nivel internacional y la participaci·n en 

pol²ticas p¼blicas de promoci·n de derecho al trabajo es hoy un reclamo 

constante en cuesti·n de derechos humanos.  Si bien la falta de oportunidades 

para ingresar al mercado laboral y el alto ²ndice de desocupaci·n son un tema 

problema a nivel internacional, la situaci·n es a¼n m§s problem§tica para las 

personas con discapacidad intelectual, que  como parte de la actual diversidad 

social, este colectivo a¼n no es considerado en su totalidad, y siguen sin 

conocerse y sin valorar las diferencias individuales, o, cuando se consideran, 

se usan en t®rminos patologizantes con una fuerte impronta capacitista.  

Stang Alva (2011), en su estudio sobre las personas con discapacidad 

en Am®rica Latina, presenta un cuadro comparativo donde caracteriza los 

derechos consagrados para las personas con discapacidad en los pa²ses 

latinoamericanos hasta el a¶o 2010. Entre estos derechos se considera el 

hecho de participar en pol²tica. Es significativo para este estudio observar que 

solo un pa²s de Latinoam®rica logra alcanzar este derecho. La autora sostiene 

que no es sorprendente, pero s² deber²a llamar la atenci·n, el hecho de que la 

participaci·n en pol²tica solo sea contemplada a nivel constitucional, solo por 

un ¼nico pa²s: Ecuador, lo que habla de una invisibilizaci·n de las PcD como 

agentes pol²ticos en la regi·n. Se observa en estos cuadro que si bien la 

Rep¼blica Argentina es la pionera en considerar un marco legal sobre 

discapacidad en el a¶o 1981 -con la promulgaci·n de la Ley 22.431 sobre el 

Sistema de Protecci·n Integral de los ñDiscapacitadosò, en relaci·n con el resto 

de los pa²ses, no genera pol²ticas de participaci·n pol²tica plena de PcD como 

ciudadanos/as activos/as. Para desarrollar esta investigaci·n sobre la 

participaci·n vinculada con el campo de la discapacidad intelectual 

espec²ficamente en pol²ticas p¼blicas de promoci·n al trabajo con las 

instituciones p¼blicas gestoras de programas de empleo, se realiza un 

                                                             
о Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 14 bis y 75 inc. 22 CN 
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entrecruzamiento conceptual que aborda esta tem§tica con autores 

contempor§neos desde la perspectiva de las pol²ticas p¼blicas y desde la 

Terapia Ocupacional, en l²nea con el modelo social para el abordaje de la 

discapacidad y el marco legal instaurado en nuestro pa²s desde el a¶o 2008 

que avala los derechos ciudadanos a la luz de dicho modelo.  

Durante el proceso de desarrollo de esta investigaci·n, se fueron 

consultando diferentes fuentes bibliogr§ficas desde diversas corrientes de 

pensamientos sobre la participaci·n de personas con discapacidad en pol²tica 

y/o en movimientos activistas, como tambi®n en investigaciones relacionadas 

con la tem§tica del trabajo. Consecuentemente se genera el desaf²o de poner 

en di§logo a autores/as de diversos marcos te·ricos representantes de 

disciplinas como la terapia ocupacional a trav®s de profesionales que en su 

mayor²a est§n formados en el campo de la salud, como pensadores desde las 

ciencias pol²ticas y sociales y de aportes desde autores/as de la corriente 

anticapacitista que interpelan a estos conceptos que hoy orientan esta lucha. El 

desarrollo en profundidad de estas cuestiones relacionadas con la 

reivindicaci·n y la participaci·n pol²tica activa de las personas con 

discapacidad intelectual en un marco anticapacitista ser§ problematizado en 

profundidad en nuevas investigaciones o ser§ posiblemente tema de una tesis 

doctoral por la magnitud que cobra su importancia en temas relacionados con 

la discapacidad. Esta investigaci·n considera, por un lado, a las/os actoras/res 

claves representados/as por las PCD intelectual en tanto trabajadores/as de 

programas de empleo. Por otro lado a los actores del contexto con quienes 

las/os trabajadores interact¼an, los cuales est§n representados por las/os 

referentes de las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales por 

medio de las cuales se ha gestionado el Programa Promover la Igualdad de 

Oportunidades de Empleo  (PIOE) durante el periodo 2016 al 2019 en el 

municipio de Quilmes.  

El presente trabajo est§ organizado en siete cap²tulos. En el primer 

cap²tulo se propone un acercamiento te·rico a la tem§tica discurriendo en 

primera instancia sobre el planteo del problema, la relevancia y el estado de 

conocimiento de esta investigaci·n en el marco del tipo de investigaci·n acci·n 

participativa. En esta misma l²nea se determinan los objetivos y los 

interrogantes que han guiado el estudio. Luego se trata el marco te·rico a fin 
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de conceptualizar los t®rminos de discapacidad intelectual, de participaci·n en 

pol²ticas p¼blicas en l²nea con el derecho al trabajo como derecho humano. 

Estas construcciones se generan desde la mirada de la Terapia Ocupacional y 

desde otras disciplinas de las ciencias sociales.   

En el segundo cap²tulo, se interpela a los mecanismos de apoyo de 

acceso a los programas de empleo para las personas con discapacidad 

intelectual, y se realiza la descripci·n de los programas de promoci·n al trabajo 

vigentes en Quilmes durante el periodo en cuesti·n. Solo se consideran 

aquellos que se relacionen de alguna manera con la tem§tica de  la 

participaci·n de la personas con discapacidad intelectual como destinatarias/os 

de los mismos. Se analiza el acceso al trabajo en tanto Derecho Humano. Para 

el desarrollo del mismo se trabaja sobre el objetivo de identificar los 

mecanismos de apoyo para el acceso de las personas con discapacidad 

intelectual para participar de las pol²ticas p¼blicas de trabajo.  

El tercer cap²tulo, bajo la premisa focalizada en la participaci·n de las 

personas con discapacidad intelectual como actores claves, y en funci·n al 

aspecto que caracteriza a esta investigaci·n acci·n participativa, se recobra el 

valor de la interacci·n de las y los actoras/es como fuente de informaci·n. Sin 

bien este aspecto se relaciona con cuestiones de tipo metodol·gico, este 

cap²tulo logra la identidad como tal, por la importancia que pondera a este 

proceso de investigaci·n a partir de las voces de las y los sujetos 

destinatarias/os interesadas/os en participar. A partir de las narrativas 

recuperadas de los grupos focales se analiza la participaci·n de cada uno/a en 

la gesti·n e implementaci·n de estos programas de empleo. Para ello se 

realiza la caracterizaci·n de los roles de cada uno/a como participantes 

intervinientes en el desarrollo de esta investigaci·n considerando como tales a: 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la comunidad 

de Quilmes y a las y los destinatarias/os del programa de empleo: Promover la 

Igualdad y Oportunidades de Empleo (PIOE). 

En el cuarto cap²tulo se presenta el encuadre metodol·gico desarrollado 

en esta investigaci·n. Atento a la previa identidad dada al cap²tulo 3 sobre las 

particularidades de las y los actoras/es, se describen aqu², los recursos 

considerados apropiados para este modelo de investigaci·n de tipo acci·n 

participativa inclusiva con enfoque cualitativo. Las t®cnicas seleccionadas 
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promueven una constante interacci·n constructiva y significativa para cada 

miembro participante. Las acciones se planifican en funci·n a lo que esta 

participaci·n significa para las y los sujetos miembros de esta investigaci·n, se 

recuperan las narrativas de las y los participantes como unidad de an§lisis. Se 

identifican los roles y las funciones que van asumiendo y desempe¶ando las y 

los participantes en el proceso de investigaci·n en clave a las etapas de la 

misma, tales como en la formulaci·n del problema, la elaboraci·n de los 

objetivos y la definici·n de las estrategias de participaci·n convenientes. Para 

conocer los programas de promoci·n al trabajo relacionados con pol²ticas 

p¼blicas implementados durante el periodo 2016 al 2019 en el Distrito de 

Quilmes, se consultan registros de acceso p¼blico. Para conocer sobre la 

participaci·n de las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales 

se realizaron entrevistas a las/os referentes de las mismas. Y para comprender 

los procesos de participaci·n de las y los destinatarias/os del programa de 

empleo como trabajadores, se desarrollaron grupos focales. En este sentido se 

recuperan las interpretaciones de los significados  de su participaci·n como 

consecuencia de la interacci·n social que cada cual mantiene en cada 

contexto. 

En el quinto cap²tulo se responde al objetivo espec²fico de: Describir los 

obst§culos y facilitadores percibidos por las/os destinatarias/os al participar en 

los programas de promoci·n al empleo. A modo de an§lisis para la 

construcci·n de datos, de las percepciones recuperadas de las conversaciones 

desarrolladas en los Grupos Focales, se confronta el constructo de la 

participaci·n en programas de empleo con las dimensiones de an§lisis que 

determinan la existencia de la misma seg¼n el marco te·rico del Modelo de la 

Ocupaci·n Humana (MOHO) de Kielhofner (2011). Desde el an§lisis de las 

narrativas de los actores claves desarrolladas en los grupos focales, se procura 

describir sus percepciones sobre su participaci·n en las actividades asociativas 

(talleres) considerados por las/os trabajadores en el marco de los programas 

de promoci·n al trabajo.  

En el sexto cap²tulo se presenta la evidencia de los alcances de la 

participaci·n en programas de promoci·n de derecho al trabajo manifestada 

por sus destinatarias/os, se confronta la existencia o no de participaci·n seg¼n 

sus percepciones, en t®rminos de expectativas sobre el trabajo, obst§culos y 
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facilitadores. Estas muestras obtenidas de las narrativas, son el producto del 

an§lisis de los resultados identificados en funci·n a los objetivos e 

interrogantes presentados para esta investigaci·n.  

Finalmente en el s®ptimo cap²tulo se exponen las reflexiones finales de 

esta investigaci·n presentando las percepciones a modo de resultados 

obtenidos. De la interacci·n desarrollada en los grupos focales se recuperan 

los saberes, trayectorias, habilidades y reconocimiento de obst§culos y 

facilitadores como destinatarias/os de programas de empleo. De lo observado y 

tratado en esta investigaci·n acci·n participativa se reconoce que la misma 

constituye una experiencia de participaci·n de personas destinatarias/os de 

pol²ticas p¼blicas focalizadas como miembros investigadores y en tanto 

ciudadanas/os involucradas/os en cuestiones relacionadas con sus propias 

personas.  
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Cap²tulo 1 

1.1. Justificaci·n del tema 

La tem§tica de la discapacidad como parte de la diversidad humana no 

es considerada a¼n, como tema central para el abordaje de las pol²ticas 

p¼blicas. Si bien se han logrado conquistas sociales en t®rminos de normativa 

y participaci·n en distintas esferas de la vida en sociedad, las diferencias 

humanas y todo lo que no responde al modelo de normalidad  siguen sin 

conocerse y sin valorarse.  

A lo largo del a¶o 2016, el Gobierno Nacional a cargo de la presidencia 

de Mauricio Macri inici· una masiva baja de pensiones no contributivas, 

justificando que la causa de este hecho se relacionaba exclusivamente con 

incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones peri·dicas 

que se realizan en cumplimiento de la legislaci·n vigente. Se identifica que 

durante el a¶o 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones no contributivas. En lo 

que respecta al campo de la discapacidad se dieron de baja 19.215 pensiones 

por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones 

eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos4. A ra²z de esta 

situaci·n las Organizaciones No Gubernamentales, se movilizaron con el fin de 

reclamar nuevas pol²ticas p¼blicas que permitan a las PCD intelectual 

especialmente contar con un ingreso econ·mico. En el municipio de Quilmes 

particularmente, se encontr· una esperanza en el Programa Promover la 

Igualdad de Oportunidades de Empleo (PIOE), el cual estaba vigente en aquel 

momento y el cual se convirti·, para muchas personas con discapacidad, en la 

¼nica fuente de ingresos econ·micos. Esta situaci·n se mantuvo por poco 

tiempo ya que durante el a¶o 2018 tambi®n los Programas PIOE comenzaron a 

ser suspendidos en algunos municipios, entre ellos en el de Quilmes. En este 

sentido, ante situaciones de derechos logrado, es representativa la frase de 

Guajardo et al. (2016) sostienen que ñAs², lo central, la libertad humana, la 

                                                             
п Estos datos fueron parte de la fundamentación de un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la 

Nación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que informe, por intermedio del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social y/u organismos que correspondan respecto de la no liquidación y bajas automáticas sin previo aviso de las 

pensiones no contributivas de personas con discapacidad. Expediente 3722-D-2017  

 



мо 
 

 
 

autodeterminaci·n queda desplazada o negadaò (p.257), en este contexto se 

observa c·mo el derecho instituido pierde potencia en su acci·n instituyente 

En este contexto socio pol²tico se genera el foco del problema de esta 

investigaci·n, el mismo es planteado a ra²z de un di§logo dado por un grupo de 

personas con discapacidad intelectual que, convocadas por la Universidad 

Nacional de Quilmes para otras actividades, frente a este debate aceptaron 

formar parte de una investigaci·n acci·n participativa. Se reconoce que en 

Espa¶a, por ejemplo, desde comienzos del a¶o 2000 el n¼mero de 

investigaciones que han ido haciendo part²cipes a personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo ha ido en aumento, con temas tales como la 

integraci·n escolar, el empleo ordinario o el envejecimiento, y nuevos temas 

emergentes, como la autopercepci·n, el ocio, la salud, la calidad de vida, el 

empoderamiento. Tambi®n se recogen algunos ejemplos de historias de vida 

contadas por familiares de personas que presentan alg¼n impedimento para la 

comunicaci·n oral (Gonz§lez Luna, 2013 p.89). Se justifica entonces, que la 

problem§tica planteada para esta investigaci·n sobre participaci·n en 

programas de empleo es un tema de vacancia. Los programas de empleo para 

la inserci·n socio laboral para Personas con Discapacidad, son recursos 

p¼blicos dise¶ados con el compromiso de asumir responsabilidades sociales, 

est§n avalados por normativas ligadas a la promoci·n de los derechos 

humanos en clave a las recomendaciones establecidas por la Convenci·n 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Desde el a¶o 

1992 en el marco de la ley 24147, el Estado Nacional crea Los Talleres 

Protegidos de Producci·n, los cuales fomentan la participaci·n regular en las 

operaciones de mercado y tienen la finalidad de asegurar un empleo 

remunerado y la prestaci·n de servicios de adaptaci·n laboral y social que 

requieran sus trabajadores5. Sin embargo, en el ¼ltimo informe del Instituto 

Nacional de Estad²stica y Censos (I.N.D.E.C.) se muestra que el 10,2% de la 

poblaci·n argentina tiene alg¼n tipo de discapacidad y se estima que entre el 

75% y el 80% de las que se encuentran en edad laboral est§ desocupada. Se 

evidencia la existencia de pol²ticas p¼blicas relacionadas con la tem§tica,  pero 
                                                             
р Artículo 1°  de la Ley Nacional N° 24.147 sobre Talleres Protegidos de Producción. Promulgada Octubre de 1992 
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se observa que las mismas no logran cubrir la demanda existente.  En nuestro 

pa²s, en el marco de la Ley Nacional 26378, a partir del enfoque social de la 

discapacidad propuesto por la CDPD, surgieron pol²ticas p¼blicas que 

materializan este paradigma poniendo el foco en el horizonte de una 

construcci·n social ñinclusivaò. Actualmente, existen Programas de Empleo que 

apoyan esta l²nea de acci·n, uno de ellos es el mencionado ñPrograma 

Promover la Igualdad y Oportunidades de Empleoò implementado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante Resoluci·n 124/11 

(actualmente en vigencia). 

En relaci·n con las oportunidades laborales de las PCD, Bregain (2012) 

asegura que existe una concepci·n social internacional del trabajo tendiente a 

ser una  imposici·n en la difusi·n internacional de los saberes anglo-sajones 

sobre la discapacidad, generando efectos que vehiculizan una ideolog²a 

neoliberal basada en la meritocracia y el mandamiento a la emancipaci·n 

donde el individuo tiene talentos, un poder de elecci·n y tiene que esforzarse 

para merecer m§s, llevando al desprecio hacia los que no muestran inter®s en 

ñsubir socialmenteò y en entrar en la competici·n con el sistema. El concepto de 

participaci·n que se utiliza en esta investigaci·n, es el propuesto desde la 

teor²a del Modelo de la Ocupaci·n Humana (MOHO), ya que afirma que la 

participaci·n en ocupaciones se refiere al hacer, pensar y sentir de la persona 

en ciertas condiciones ambientales en el medio de la terapia o como 

consecuencia planificada de ®sta. Para definir el t®rmino de Discapacidad en el 

§mbito laboral, se realizar§ una construcci·n conceptual en la l²nea de 

investigaci·n dada por Pantano (2014, p.107) quien asegura que lo primordial 

es iniciar con la descripci·n del mismo definiendo a la ópersonaô en extensi·n y 

profundidad, destac§ndose b§sicamente que se refiere al ñindividuo de la 

especie humanaò, ñsujeto de derechoò y de obligaciones acorde a su edad. En 

este sentido se retoma a los inicios del Movimiento de Vida Independiente, que 

presenta a la Discapacidad en t®rminos de ciudadan²a en el marco de un 

modelo de sociedad democr§tica. Esta elaboraci·n conceptual se ampl²a con 

los aportes de Rosales (2013) quien bas§ndose en la CDPD, sostiene que esta 

implica un cambio de paradigma de un modelo m®dico hegem·nico, cuya 

caracter²stica es el asistencialismo, a uno nuevo expresado en un modelo de 

construcci·n social de la discapacidad que se funda principalmente en el 



мр 
 

 
 

reconocimiento de la personalidad jur²dica y capacidad amplia de las personas 

con discapacidad.  

En este proceso de dise¶ar e implementar pol²ticas p¼blicas, es 

necesario considerar como primordiales a los argumentos de sus 

destinatarias/os, reconocer sobre sus propias trayectorias y desde las voces de 

sus protagonistas. Para este estudio entonces se considera que son las 

personas con Discapacidad Intelectual los/as informantes claves6 para la 

elaboraci·n de pol²ticas, y son sus relatos los que permitir§n reflejar sus 

convicciones personales, desde el reconocimiento de su participaci·n en estos 

Programas. En clave a esta perspectiva desde la Universidad Nacional de 

Quilmes7 junto con un grupo de personas destinatarias de programas de 

empleo focalizado en trabajadores con discapacidad, se identific· como 

problem§tica: la participaci·n de personas con discapacidad intelectual 

destinatarias/os de pol²ticas de promoci·n de derecho al trabajo y su relaci·n 

con las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales de Quilmes 

que las gestionan y las administran. A la luz de esta problem§tica se da inicio a 

esta investigaci·n acci·n participativa. 

Justifican el desarrollo de este tipo de investigaci·n, los aportes 

provenientes de Espa¶a, en el que Fullana y colaboradoras (2016) realizan un 

relevamiento sobre antecedentes de personas con discapacidad intelectual en 

investigaciones, como miembros activos indagando sobre los diferentes roles 

asumidos como asesores, l²deres o co-investigadoras en procesos de 

investigaci·n. Aqu² se revela una trayectoria que data sus inicios a partir del 

a¶o 2007, los temas investigados son variados, desde cuestiones relacionadas 

con la calidad de vida, la salud, la transici·n a la vida adulta, centros de d²a, 

entre varios temas de inter®s. Sin embargo, ninguna de las investigaciones 

focaliza su inter®s en §reas relacionadas con las pol²ticas p¼blicas y el trabajo. 

Las autoras sostienen que las iniciativas de realizar investigaci·n desde las 

propias personas con discapacidad intelectual, ñson un movimiento 

desarrollado en el Reino Unido, Irlanda y en otros pa²ses de influencia 

                                                             
с Ver en la conclusión final de este trabajo (pag. 176) donde se realiza un comentario sobre el concepto de 

informantes claves. 
т Desde el Proyecto de Extensión Universitaria InSyTU “Inclusión Social y al Trabajo desde la Universidad” 

coordinado desde la carrera licenciatura en Terapia Ocupacional y desde el Observatorio de la Discapacidad de la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
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anglosajona, como E.E.U.U. y Australia, y que han tenido escasa influencia en 

Espa¶aò (p. 117).  

Desde la sociolog²a Pantano (2013) considera relevante investigar sobre 

temas relativos a la discapacidad. Por un lado, a nivel internacional la CPCD 

(2006) requiere evaluar su eficiencia, y esto se logra estimulando la 

investigaci·n cient²fica en este campo y la producci·n de informaci·n confiable 

para el conocimiento, la toma de decisiones y el mejoramiento de la gesti·n 

tanto p¼blica como privada. Por otro lado, las perspectivas internacionales de 

inclusi·n y las nuevas normas consensuadas, sumadas a los avances 

biotecnol·gicos, plantean desaf²os ®ticos que deber²an ser adecuadamente 

debatidos y encarados por profesionales formados, en conocimiento y valores, 

que favorezcan la autonom²a y el reconocimiento de las personas con 

discapacidad como ciudadanos plenos e interlocutores v§lidos. Y por ¼ltimo, la 

autora sostiene que desde un punto de vista m§s operativo, ñes importante 

investigar en discapacidad, debido a la existencia de bajos ²ndices de 

titulaciones en posgrados en Argentinaò (Nieto Ram²rez, 2011, citado por 

Pantano, 2013, p. 99). Considerando estas premisas para justificar el desarrollo 

de esta investigaci·n, se agrega la necesidad de incorporar un factor m§s el 

cual considere en el campo de la discapacidad a la participaci·n ciudadana. En 

esta investigaci·n conjunta son importantes los aportes de las interpretaciones 

de las personas con discapacidad intelectual en tanto participantes de esta 

investigaci·n para reflexionar y actuar sobre el verdadero objeto de inter®s de 

estudio  y el §rea cient²fica en que se desea promover este proceso. 

 

1.2. Relevancia de esta investigaci·n 

El concepto de discapacidad es un t®rmino que ha atravesado 

resignificaciones, rupturas y transformaciones, pero a¼n expresa continuidades 

que limitan a las personas en cuanto a la consideraci·n de la persona con 

discapacidad (PCD) como sujeto de derechos y como actor social. Palacios 

(2008, p. 37) comenta que ñhasta tiempos no muy lejanos, la mirada hacia la 

discapacidad part²a desde una concepci·n caritativa, la cual no llegaba a 

comprender la complejidad social de este fen·menoò. La autora explica que a 

lo largo del tiempo se ha considerado a las personas con discapacidad bajo la 
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percepci·n de 3 modelos con enfoques diferentes, y que, en algunos §mbitos 

estos a¼n coexisten (en mayor o menor medida) en el presente, estos modelos 

son: a) el modelo de prescindencia (asistencia y beneficiarias), b) el modelo 

rehabilitador (compensar una supuesta ñfaltaò, normalizar aunque implique 

forjar a la desaparici·n o el ocultamiento) y c) el modelo social: que insiste en 

que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual 

medida que el resto de personas ðsin discapacidadð, pero siempre desde la 

valoraci·n y el respeto de la diferencia  y suponiendo una perspectiva 

relacional en tanto es el v²nculo entre las personas y las distintas situaciones 

las que generan m§s o menos barreras. Este ¼ltimo modelo se encuentra 

²ntimamente relacionado con la asunci·n de ciertos valores intr²nsecos 

relacionados con los derechos humanos, que aspira a potenciar el respeto por 

la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal.  Sin embargo, el enfoque 

planteado por los derechos humanos no basta para explicar estas cuestiones 

sociales que llevan a categorizar a las personas seg¼n sus capacidades 

aparentes y  que constantemente se comparan y contra posicionan frente a una 

normalidad estructurada y establecida por par§metros puramente capacitistas. 

Desde la sociolog²a, Maldonado Ramirez (2018, p.86) sostiene que: (é) ñEl 

capacitismo resulta ser un neologismo que nombra el estado deseable del 

cuerpo que est§ asociado con la producci·n de la completitud, la funcionalidad, 

la apariencia y la normalidadò. Kumari Campbell (2007, como se cita en 

Maldonado Ramirez (2018) afirma que ableism (capacitismo) tiene que ver con 

una red de pr§cticas y procesos que subjetivan la capacidad como una 

cualidad esencial del cuerpo humano: por esto, la discapacidad se presenta 

como un estado disminuido de la especie humana. Schewe (2020) en una 

entrevista realizada a Guedes de Mello, enfatiza el enfoque de esta perspectiva 

especialmente en relaci·n con las investigaciones, y alerta sobre la 

invisibilizaci·n e inferiorizaci·n de las personas con discapacidad en las 

mismas. En la entrevista cuestiona que para las personas con discapacidad la 

participaci·n en espacios de investigaci·n es uno de los temas controversiales, 

porque desde las tradiciones acad®micas que han sostenido hist·ricamente la 

colonialidad del saber, se estipula qui®nes son los ñdestinatariosò de lo 

producido en la academia y qui®nes son los que producen esos saberes.  Por 

este motivo, la presente investigaci·n acci·n participaci·n se centra en este 
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hecho mismo, donde las y los destinatarias/os de pol²ticas p¼blicas son los y 

las que plantean el problema y luego participan en los grupos focales. La 

construcci·n del objeto de estudio se desarrolla en un proceso participativo y 

colaborativo entre personas participantes de programas de empleo, estudiantes 

y docentes de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Esta investigaci·n es relevante, porque se propone contribuir en la 

construcci·n de conocimiento sobre el alcance de participaci·n en las pol²ticas 

p¼blicas de las personas con discapacidad intelectual en las instituciones, 

como tambi®n identificar los obst§culos y facilitadores al momento de solicitar y 

acceder a estos programas planificados en el marco de un sistema capacitista. 

Este estudio espera constituirse en un instrumento de utilidad a la hora de 

evaluar si las pol²ticas p¼blicas en general, consideran las necesidades 

relacionadas al trabajo de las PcD intelectual. Se vislumbran tambi®n, desde 

las narrativas de las y los participantes de los programas de empleo de la 

comunidad de Quilmes, s² estas pol²ticas focalizadas responden a las 

expectativas de este colectivo que, se supone, est§ representadas en los 

programas de promoci·n al derecho al trabajo. 

 1.3. Estado de conocimiento 

Para explicar los avances y retrocesos de las luchas de las personas 

con discapacidad demandando la participaci·n en igualdad de condiciones con 

las dem§s personas en la vida social como derecho humano, es preciso 

reconocer y mencionar, algunos hechos concretos de su participaci·n pol²tica 

como actores sociales activos en movimientos sociales y en la conformaci·n de 

organizaciones que reflejan su trayectoria y su militancia. Se puede asegurar 

que Argentina, es pionera en cuanto a reclamos de derechos por la igualdad de 

justicia social en el continente Americano. Es tambi®n significativo para esta 

investigaci·n dar cuenta de los antecedentes del colectivo de personas con 

discapacidad intelectual en investigaci·n a nivel internacional. En este sentido 

Pallisera D²az y colaboradores (2015, p. 147) sostienen que si bien existe un 

creciente reconocimiento de la inclusi·n social de las personas con 

discapacidad, su participaci·n en las investigaciones sobre temas que las 

preocupan es a¼n un tema pendiente. 
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Para responder a la pregunta àC·mo se origina el concepto de 

Discapacidad? se recurre Jacobo C¼pich (2012, p.54), quien desde una 

postura filos·fica de la vida sobre la constituci·n del campo de la discapacidad, 

sostiene que ñé ®ste expresa las condiciones hist·ricas que responden a un 

concepto particular de hombre y de lo que una cultura pretende ofertar como 

condici·n de vida, sentido de vida para sus integrantesò. La autora se basa en 

que el concepto de la discapacidad es la proyecci·n consecuente de la cultura 

la posible posici·n, valor y trascendencia de las personas. Para comprender 

estos cambios en la adopci·n del t®rmino discapacidad, es necesario recurrir al 

contexto social sobre el cual se desarrolla el t®rmino que actualmente 

utilizamos. Es interesante considerar c·mo se alcanzan estas 

transformaciones, cuyos or²genes se centran en la lucha por el reconocimiento 

de derechos civiles y pol²ticos de las PcD. Para hablar de los or²genes del 

concepto de discapacidad, Morales Martelli (2019, p 166), desde el campo del 

Derecho realiza un an§lisis bibliogr§fico de numerosos acad®micos dedicados 

al estudio de la discapacidad, quienes encuentran al modelo de producci·n 

capitalista como el principal responsable de la exclusi·n econ·mica y social de 

las personas con discapacidad tal como la conocemos hoy. Russell (2002, 

como se cita en Morales Martelli, 2019) sostienen que la ñDiscapacidadò es 

entendida como la incapacidad para ser explotado con vistas a maximizar las 

ganancias del modo de producci·n capitalista Oliver (1998, como se cita en 

Morales Martelli, 2019) interpreta que; ñAnte la velocidad y la disciplina 

cronom®trica del proceso productivo fabril, las personas con alguna deficiencia 

comenzaron a encontrarse en grave desventaja. Se convirtieron en un 

problema social para el estado capitalista, a lo cual se respondi· con el 

aislamiento en diferentes instituciones m®dicas. Nuevamente se observa c·mo 

el dominio del alcance m®dico hegem·nico envuelve y etiqueta el desarrollo y 

el reconocimiento social de las personas. 

Es valioso para este estudio sumar el trabajo de Ferrante (2014) 

realizado en Argentina, para el cual ella realiza entrevistas a personas con 

discapacidad f²sica, quienes fueron las fundadoras del Club Marcelo J. Fitte 

durante la d®cada del Ë50 y Ë60 y el cual surge como primera instituci·n 

aglutinadora de las personas con discapacidad motriz y es a partir de la cual se 

promueve el desarrollo del campo del deporte adaptado en la Ciudad de 



нл 
 

 
 

Buenos Aires. En este mismo sentido, pero relacionando la participaci·n de 

PcD en pol²ticas p¼blicas de salud, el historiador Bregain (2012) realiza un 

profundo estudio sobre la historia de los derechos a la rehabilitaci·n integral de 

las PcD en Argentina (1946-1974), identifica que en el transcurso de los a¶os 

40, los m®dicos consideran generalmente que se destina la rehabilitaci·n a las 

personas con discapacidades f²sicas o sensoriales pero solo con capacidades 

intelectuales ñnormalesò, entre las cuales se incluyen personas con 

mutilaciones, afecciones card²acas, con tuberculosis, con discapacidad 

auditiva, visual, otros. No obstante, seg¼n comenta el autor, ñexisten algunas 

voces pioneras que en aquel momento se alzan intentando incluir a las 

personas con una discapacidad ''mental'' en el grupo de los inv§lidos que hay 

que rehabilitarò (2012, p.5). El autor relata c·mo en 1949 se conform· en un 

organismo que representa a los intereses de los ciegos la movilizaci·n 

colectiva. Dicho reconocimiento se materializ· en la promulgaci·n de varias 

normas que reconoc²an sus derechos sociales y, sobre todo, el derecho al 

trabajo. Ampliando estas iniciativas de participaci·n, otras instituciones 

representativas del colectivo de personas con discapacidad se unen 

progresivamente a los iniciadores del proyecto para formar la Uni·n Nacional 

Socio-econ·mica del Lisiado (UNSEL), otras instituciones representantes 

fueron: el Servicio Nacional de Rehabilitaci·n (SNR), el Instituto Nacional de 

Salud mental y el Servicio Nacional del Empleo. Y en relaci·n con lo 

presentado por el autor, comenta que m§s tarde se suma la Federaci·n 

Argentina de Entidades Pro-atenci·n al Disminuido Mental (FENDIM) aclarando 

que  ñprobablemente estos padres todav²a no piensan en la inserci·n 

profesional de sus hijos en un medio ñnormalò y deciden unirse a la Comisi·n 

del Consejo. Desde entonces la UNSEL, comienza con las declaraciones en 

contra de la concepci·n actual de la rehabilitaci·n profesional, la mayor²a de 

las veces gestionada por entidades privadas y basada en criterios cient²ficos, 

paternalistas y de beneficencia. El autor argumenta sobre el esfuerzo de esta 

organizaci·n para lograr el reconocimiento legal de su independencia frente a 

la hegemon²a m®dica mediante acciones activistas de estos movimientos 

como: la persistencia y la presencia en manifestaciones, la participaci·n social 

visibilizada en protestas y reclamos de derecho por trabajo, negociando 

acuerdos pol²ticos para el armado de la ley, sumando representantes del §rea 
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m®dica, de sindicatos, como tambi®n representantes de la Confederaci·n 

General Econ·mica y de la Confederaci·n General del Trabajo de la Rep¼blica 

Argentina (CGT). En consecuencia logran finalmente el 12 de septiembre de 

1974 mediante el apoyo del senador Britos, la posibilidad de presentar un 

proyecto que contemple la incorporaci·n de PcD en un 4% del total de personal 

y logrando que las personas con discapacidad se representen a s² mismas 

dentro de la Comisi·n Nacional de Discapacitados creada por la Ley 20.923. 

Esta ley fue sancionada por la C§mara de los Diputados el 30 de septiembre de 

1974 (Bregain, 2012) 

Es importante sumar a esta descripci·n sobre movilizaciones de 

personas con discapacidad desarrollada a lo largo de la historia Argentina, el 

estudio de Sbriller (2016) quien desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional 

en su escrito ñLa revoluci·n de los rengosò, hace referencia a la historia del 

activista Jos® Liborio Poblete Roa l²der pol²tico del movimiento llamado Frente 

de Lisiados Peronistas (1974) y a sus compa¶eros de militancia, quienes 

tambi®n marcaron para el colectivo de las personas con discapacidad en 

nuestro pa²s un hito en la historia del derecho al trabajo, participando en la 

promoci·n del cupo laboral. En relaci·n con esta misma ®poca, y en referencia 

a su militancia en la misma, Alonso (2015) quien como activista referente del 

colectivo hoy comenta que: ñLuchamos por nuestros derechos y logramos esta 

leyò8. En este recorte socio pol²tico este movimiento se inicia, se desarrolla y se 

desvanece en un contexto influenciado por el modelo m®dico rehabilitador, 

hegem·nico y arbitrario instaurado previamente y que a¼n hoy permanece, a 

pesar de tantas acciones. En estos escritos, se identifica como la iniciativa de 

la participaci·n social de las PCD comienza a ser protagonizada durante los 3 

gobiernos peronistas (1946-1952, 1952-1973 y 1973-1974) abordando la 

pol²tica de asistencia destinada a las personas con discapacidad a la vez como 

una necesidad social y como una nueva fuente de legitimidad pol²tica9 

                                                             
у Tomado de una entrevista radial, donde Alonso invita a La feria del libro organizada por la ciudad de Buenos Aires 

a presentar el libro  «Los Rengos de Perón», escrita por Alejandro Alonso y Héctor Ramón Cuenya.   
фEl autor comenta que durante  los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955), aunque los médicos y ciertas 

asociaciones defienden el derecho a la ''rehabilitación'' o a la ''readaptación'' de los inválidos, las autoridades 

peronistas no adoptan ninguna legislación que garantice este derecho, a pesar de las promesas del ministro de salud 

Ramon Carrillo. En el marco de  Ley n° 20.923 se crea con carácter de entidad descentralizada dependiente del 

Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional del Discapacitado. Esta ley no fue reglamentada, y durante el gobierno 

de facto de J. Videla fue derogada por el artículo 26 de ley 22431 junto con la ley 13.926 (Sancionada en el 1950 que 
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(Bregain, 2012). En ese marco social, en el a¶o 1981 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas instaur· como nuevo enfoque ñla plena participaci·n y la 

igualdadò de las personas con discapacidad e insta a los Estados miembros a 

poner en agenda la problem§tica de la discapacidad. En ese momento la 

Argentina, se encontraba bajo un r®gimen de gobierno militar a cargo de un 

presidente de facto, bajo una dictadura autodenominada como Proceso de 

Reorganizaci·n Nacional, iniciada tras un golpe de Estado el 24 de marzo de 

1976. En este contexto pol²tico y social con un predominio total del modelo 

rehabilitador biom®dico se dise¶an e implementan pol²ticas p¼blicas 

relacionadas con las personas con discapacidad. Consecuencia de este 

momento hist·rico es la ley 22.431 promulgada en el a¶o 1981, en la que 

parcialmente se retoman los intereses por los cuales bregaba la UNSEL en 

cuanto a derechos al trabajo (Bregain, 2012). Esta norma s·lo abarca al Estado 

Nacional y no a las diferentes provincias, quienes pueden adherirse a ella o 

dictar su propia normativa. Esta ¼ltima opci·n es la que ha decidido llevar 

adelante la provincia de Buenos Aires (Blogna Tistuzza, 2019). En comparaci·n 

con otros pa²ses, la participaci·n de las PcD en Argentina, marca un 

antecedente de relevancia a nivel internacional. Tal cual comenta Vidal Garcia 

Alonso (2003) en Estados Unidos, por ejemplo, es a partir de 1962, cuando se 

inicia el Movimiento de Vida Independiente (MVI), ®ste est§ liderado y 

conformado por personas con diferentes tipos de discapacidad, comienza a 

manifestarse de forma significativa en acciones sociales civiles y activas desde 

la militancia por los derechos del colectivo. Esta agrupaci·n es considerada 

como promotora en marcar el cambio de paradigma en el concepto de la 

discapacidad y desde entonces y a la fecha sus perspectivas ideol·gicas son 

referentes internacionales para la toma de decisiones en relaci·n con la 

tem§tica de la discapacidad. Este movimiento actualmente mantiene el enfoque 

de sus ideales a nivel mundial sobre el lema: ñNada sobre nosotros sin 

nosotrosò. Esta expresi·n sigue siendo una frase democr§ticamente 

transformadora, conlleva al alcance de la autonom²a y de la independencia de 

las personas con discapacidad. Sin embargo en nuestro pa²s, es el modelo 

m®dico el que a¼n circunda sobre el dise¶o y la implementaci·n de las pol²ticas 

                                                                                                                                                                                   
considera el derecho al trabajo a personas ciegas y ambliopes). Estas leyes son antecedentes de reclamos de derechos 

ganados.  
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p¼blicas focalizadas sobre este colectivo. Esta circunstancia de construcci·n 

socio-pol²tica que se ha focalizado y que ha determinado pr§cticamente el 

estilo de vida relacionado con la discapacidad en nuestro pa²s, se relaciona con 

lo que Bourdieu (1980, p. 92) identifica como: ñla autonom²a es la del pasado 

actuado y actuante que, al funcionar como capital acumulado, produce historia 

a partir de la historia y asegura as² la permanencia en el cambio que hace al 

agente individual como mundo en el mundoò. En nuestro pa²s, esta cuesti·n de 

estar influenciados por el pasado actuado, est§ sesgada por una importante 

influencia de contenidos hist·rico pol²ticos que no facilitan la implementaci·n de 

los nuevos paradigmas sobre los t®rminos de discapacidad y sociedad. Desde 

entonces, y a partir del a¶o 2008, en l²nea con la adhesi·n de nuestro pa²s a la 

Convenci·n por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC, 2006) 

se han actualizado y modificado algunos art²culos de las normativas 

relacionadas con el campo laboral, pero a¼n persiste sobre las personas esta 

etiqueta discapacitante dada por un modelo m®dico rehabilitador. 

En cuanto a las trayectorias de las Organizaciones que han marcado la 

historia de la representaci·n y defensa de los intereses de las personas con 

discapacidad, es fundamental mencionar el estudio realizado por Chudnovsky y 

Repetto (2010) quienes reconocen a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) como los espacios pol²tico-institucionales claves vinculados a la 

formulaci·n y decisi·n de pol²ticas para Personas con Discapacidad (PCD) e 

identifican los elementos comunes a las OSC como actores centrales. Las 

autoras consultaron, en una primera instancia, fuentes estatales y no estatales: 

principalmente, la base de datos del Centro Nacional de Organizaciones de la 

Comunidad (CENOC) y la investigaci·n realizada por la Fundaci·n Par. 

Teniendo en cuenta que muchas organizaciones se crearon a partir de grupos 

de padres que con similares intereses se unieron para encontrar soluciones 

que el Estado no prove²a, resulta l·gico que la mayor²a declare que utilizan 

fondos propios como origen principal de sus recursos, a pesar de precisar 

aportes externos para solventar sus actividades. Es interesante para la 

presente investigaci·n considerar este relevamiento de las organizaciones 

pioneras en la tem§tica de la discapacidad de nuestro pa²s. Estas son un 

antecedente relevante en cuanto a trayectoria en la participaci·n de pol²ticas 

p¼blicas y de representatividad en el dise¶o de las mismas. Entre estas OSC 
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que han bregado por el derecho al trabajo y que las autoras mencionan en su 

escrito, se reconocen por ejemplo a la Red por los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (REDI) fue una experiencia de acci·n colectiva y 

coordinaci·n que puso en contacto a los actores sociales que ñentraban y 

sal²anò de la red por cuestiones ideol·gicas y pol²ticas, y que sirvi· como 

espacio de intercambio. Seg¼n las autoras, todos los entrevistados 

reconocieron el espacio de la REDI como ñel semilleroò de ideas e intercambio. 

Actualmente la REDI es una organizaci·n de Derechos Humanos, cuya 

principal misi·n es promover el cumplimiento de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad bajo el Modelo Social. La red sigue con su actividad en 

diversos foros de intercambio y discusi·n, sobre todo en lo que hace a la 

difusi·n y aplicaci·n de los principios de la Convenci·n Internacional y, en 

particular, ha mostrado un gran activismo en la defensa del derecho de 

participaci·n de la sociedad civil en la toma de decisiones de pol²ticas p¼blicas 

para la discapacidad. En lo que respecta a la problem§tica que concierne a 

esta investigaci·n, esta organizaci·n se encuentra promoviendo el derecho al 

trabajo bregando por el cumplimento del 4% del cupo laboral en el Estado para 

personas con discapacidad, previsto en la legislaci·n vigente en la ciudad de 

Buenos Aires. Otra organizaci·n mencionada, y de reconocida trayectoria es la 

fundaci·n Par, que actualmente presenta programas de orientaci·n e inclusi·n 

laboral a empleos genuinos en relaci·n de dependencia y a micro 

emprendimientos para personas con discapacidad motora, sensorial y/o 

visceral. Las autoras agregan que si bien pueden rastrearse antecedentes de 

entidades vinculadas espec²ficamente a la discapacidad como el de La 

Fraternal en 1916, fueron alrededor de 174 algunas de las principales OSC que 

surgieron, se consolidaron o cobraron m§s fortaleza en las d®cadas de 1970 y 

1980. En 1966 nace la Federaci·n Argentina de Entidades Pro Atenci·n a la 

Persona con Discapacidad Intelectual (FENDIM), la cual es considerada una de 

las primeras OSC vinculadas a la discapacidad intelectual y que actualmente 

declara representar a m§s de 140 entidades de todo el pa²s. A partir de lo 

mencionado sobre la participaci·n de personas con discapacidad en 

movimientos sociales luchando por su derecho al trabajo, sumando las 

trayectorias de las organizaciones en nuestro pa²s y las experiencias de 

investigaci·n acci·n participativa que han marcado de alguna manera la 
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participaci·n social de las personas con discapacidad intelectual, surgen los 

interrogantes que dirigen el enfoque de esta investigaci·n que son: àC·mo 

participan las personas con discapacidad intelectual en las pol²ticas p¼blicas de 

promoci·n del derecho al trabajo como ciudadanos/as destinatarios/as de estos 

programas? àCu§les son los obst§culos y facilitadores que identifican las 

personas con discapacidad intelectual para participar como sujetos con 

derecho al trabajo? àCu§les son las expectativas de las y los destinatarias/os 

en relaci·n a su participaci·n en pol²ticas de promoci·n al empleo dise¶adas 

en un marco de un sistema capacitista? 

Para responder a estos cuestionamientos se propone entonces abordar 

esta investigaci·n mediante una previa identificaci·n de categor²as te·ricas que 

permitan considerar la expresi·n ñpersona con discapacidad intelectualò desde 

la bibliograf²a disponible, como tambi®n desarrollar el significado de 

ñparticipaci·n en pol²ticas p¼blicasò para, finalmente, analizar el reconocimiento 

del derecho al trabajo como derecho humano y justicia ocupacional.  

1.4. Objetivos: General y Espec²ficos 

Definir los objetivos de esta investigaci·n, implic· una acci·n 

constructiva mediante un proceso dado por diferentes espacios de di§logos y 

debates generados por actividades desarrolladas en la Universidad Nacional de 

Quilmes desde algunos proyectos de Extensi·n Universitaria y desde 

Investigaciones con diferentes tipos y subsidios desarrollados desde la 

Secretar²a de Investigaci·n de esta Universidad. Estas actividades involucran 

la participaci·n de personas con discapacidad intelectual.  Desde estas 

actividades se capta como problem§tica la situaci·n laboral de las/os 

destinatarias/os de programas de empleo y se definen los posibles temas de 

estudio a abordar en esta investigaci·n de acci·n participativa. En l²nea con 

Pallisera et al. (2014) durante esta primera etapa, se generan diferentes 

encuentros que permiten conversar sobre diversas cuestiones a fin de vincular 

sus intereses con sus necesidades. En este sentido, se generan encuentros 

especialmente constituidos para el inicio de esta investigaci·n, que permitieron 

por un lado dialogar sobre diversas problem§ticas propuestas por las/os 

actoras/es claves, y por otro lado formular los objetivos sobre sus temas de 

inter®s de las /os destinatarias/os del Programa Promover la Igualdad y las 
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Oportunidades de Empleo (PIOE).  Se identific· que el tema de mayor inter®s 

se relaciona con el trabajo. Para este grupo de investigaci·n la problem§tica se 

relaciona espec²ficamente con el trabajo formal, pensi·n y los programas de 

empleo. 

Fullana et al. (2016) se¶alan como principio de la investigaci·n inclusiva 

la importancia a la representatividad de las personas con discapacidad en la 

investigaci·n, sostienen que las personas con discapacidad intelectual deben 

poder estar representadas en los distintos momentos y fases de la 

investigaci·n, desde la selecci·n del tema a investigar hasta la construcci·n de 

conocimiento y la difusi·n de los resultados de la investigaci·n. Walmsley y 

Johnson (2003, citado en Fullana et al., 2016), afirman que ñes un compromiso 

por parte de los investigadores sin discapacidad en considerar a las personas 

con discapacidad como informantes cre²bles, capaces de generar sus propios 

significados, sin necesidad de triangulaci·n ni de ejercer otro tipo de controlesò 

(p.127). En este sentido, para esta investigaci·n son las interpretaciones y las 

percepciones de las y los participantes ofrecidas en el contenido de sus 

narrativas lo que conforma el planteo del problema, los objetivos de estudio y 

las estrategias de intervenci·n. En relaci·n a varios escritos sobre 

discapacidad intelectual, Bigby et al. (2014b, citados en Fullana et al., 2016) 

sostienen que ñse ha criticado su falta de rigor y el peligro de quedar atrapados 

en un ciclo de biograf²as sentimentales y an®cdotas individualesò (p.127). Si 

bien los siguientes objetivos han sido reformulados durante el proceso de 

desarrollo de esta investigaci·n, se presentan finalmente  aquellos que se 

vinculan con las propuestas de inicio interpelando la problem§tica de la 

participaci·n de las y los destinatarias/os de programas de empleo por la cual 

se decide investigar. 

 
Objetivo General  

-  Analizar la participaci·n de las personas con discapacidad intelectual a 

partir de sus narrativas como destinatarias/os de los programas de empleo 

gestionados en el marco de un sistema capacitista por las organizaciones de la 

Sociedad Civil en el municipio de Quilmes durante el per²odo 2016 al 2019  

 

Objetivos Espec²ficos 
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Identificar los mecanismos de apoyo para el acceso y la participaci·n 

ciudadana de las personas con discapacidad intelectual en las pol²ticas 

p¼blicas de trabajo. 

Describir los obst§culos y facilitadores percibidos por las/os 

destinatarias/os al participar en los programas de promoci·n al empleo  

Reconocer las expectativas de las y los destinatarias/os sobre su 

participaci·n en los programas de promoci·n al empleo implementados en el 

marco de un sistema capacitista. 

Esta investigaci·n ha generado desde este espacio acci·n participaci·n 

el desarrollo del di§logo entre las y los actores participantes: las OSC, las/os 

destinatarias/os del programa PIOE y el Estado. La din§mica de este tipo de 

investigaci·n, permite la interacci·n entre actoras/es y el reconocimiento de 

derechos ciudadanos, mediante la interacci·n alcanzada en la realizaci·n de 

los grupos focales, y en la construcci·n colaborativa de conocimientos sobre 

pol²ticas p¼blicas al realizar la interpretaci·n de sus percepciones. En sus 

narrativas se manifiestan sus anhelos de iniciar un cambio en sus vidas a partir 

de identificarse como sujetos con derechos y destinatarios/as de pol²ticas 

p¼blicas. 

1.5.  Marco te·rico 

Criterios cr²ticos sobre la ñDiscapacidad Intelectualò 

Si bien el t®rmino discapacidad, no fue mencionado ni desarrollado 

como tal en ninguno de los grupos focales realizados, en este estudio se 

considera abordar la tem§tica de la discapacidad intelectual a fin de 

comprender el marco te·rico de esta investigaci·n. A lo largo de esta 

investigaci·n el t®rmino discapacidad intelectual es implementado por defecto, 

a la luz de los aportes de las/os autores que trabajan para desnaturalizarlo 

como tal. La Convenci·n sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD), puesta en vigencia en el a¶o 2006, es el Tratado 

Internacional de Derechos Humanos m§s actualizado en cuanto a la definici·n 

del t®rmino discapacidad. Siguiendo sus lineamientos se utilizar§ en este 

trabajo la expresi·n ñpersona con discapacidadò (PCD) y ñpersona con 

discapacidad intelectualò (PCDI). En la medida en que se avance con el 
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desarrollo de esta investigaci·n, los t®rminos PCD y PCDI se utilizar§n solo en 

casos determinados y relacionados con el marco te·rico. Se utilizar§ el t®rmino 

trabajador/a para referir a las y los destinatarios de los programas de empleo10, 

quienes ser§n los actores principales en el desarrollo de esta investigaci·n. 

La CDPD reconoce que la discapacidad es un concepto que resulta de 

la interacci·n entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participaci·n plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las dem§s. Este tratado sostiene que las 

personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias f²sicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participaci·n plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las dem§s. Pese a que a lo largo del 

tiempo el t®rmino discapacidad ha atravesado resignificaciones, actualmente 

sigue encubriendo un significado relacionado con barreras y obst§culos que 

limitan la interacci·n de ciertos ciudadanos y su condici·n de ser sujetos con 

derechos. Existe una tarea pendiente en ñencontrar un t®rmino que describa 

sociol·gicamente la cuesti·n y ponga el ®nfasis ðno en la condici·n del 

sujetoð sino en las interrelaciones socialesò (Ferrante, 2015 y Brogna, 2012).  

A partir del momento en que la Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS, 

2001), a trav®s de la Clasificaci·n Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), adopta el t®rmino participaci·n como: ñla 

implicaci·n de la persona en una situaci·n vital. Representa la perspectiva de 

la sociedad respecto al funcionamientoò. Desde entonces se propone la 

generaci·n de un lenguaje unificado para quienes se acercan al tema de la 
valoraci·n funcional de los sujetos, y se desarrolla adem§s un marco 

conceptual com¼n desde concepciones de universalidad, lo que supondr²a el 

reconocimiento de modos diferentes de corporalidad y de funcionamientos. 

Para la Organizaci·n Mundial de la Salud la Discapacidad es un t®rmino 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participaci·n. Las deficiencias son problemas que afectan a 

una estructura o funci·n corporal; las limitaciones de la actividad son 

                                                             
мл Es el término que utiliza la resolución 124/11 del Ministerio De Trabajo, Empleo Y Seguridad Social. Promoción 

Del Empleo, al referirse a los destinatarios del programa de Promoción del empleo: Promover la Igualdad de 
Oportunidades de Empleo que tiene por objetivo asistir a trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad. 
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dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participaci·n son problemas para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fen·meno complejo que refleja una 

interacci·n entre las caracter²sticas del organismo humano y las caracter²sticas 

de la sociedad en la que vive.  Seg¼n Crespo et al. en la CIF ñno se clasifica a 

las personas sino que se describe, en el contexto de los factores ambientales y 

personales, la situaci·n de cada persona dentro de un conjunto de dominios de 

la salud o dominios "relacionados con la salud". (2003 p.20).  

Desde el a¶o 2006 la CDPD, se posiciona como nuevo paradigma a 

nivel internacional. En Argentina, se adhiere a esta Convenci·n aprobando la 

Ley 26.378 de 2008 y ratificando su posicionamiento e inter®s de 

implementaci·n mediante la Ley NÁ 27.044 que le confiri· jerarqu²a 

constitucional, en los t®rminos del art²culo 75, inciso 22 de la Constituci·n 

Nacional. Esta adhesi·n a la CDPD en el a¶o 2008 es para nuestro pa²s un 

momento hist·rico que marca la necesidad de implementar el enfoque social de 

la discapacidad establecido en dicha norma, marcando un antes y un despu®s 

a nivel del dise¶o e implementaci·n de pol²ticas p¼blicas. Esta convenci·n 

promueve el enfoque de un modelo social que reconoce la importancia que 

reviste la autonom²a e independencia individual como la libertad para la toma 

de decisiones. En relaci·n con los temas que ata¶en a este estudio 

particularmente, los puntos de la CDPD que se relacionan con esta 

problem§tica, son el art²culo 27, donde se reconoce el derecho de las personas 

con discapacidad a trabajar, y el art²culo 29 que asegura a las personas con 

discapacidad a participar plena y efectivamente en la vida pol²tica y p¼blica en 

igualdad de condiciones con las dem§s, directamente o a trav®s de 

representantes libremente elegidos. Sobre este modelo se fundan las actuales 

l²neas conceptuales ofrecidas por la Organizaci·n Mundial de la Salud y la 

puesta en di§logo de diversos autores, que plantean la tem§tica desde 

diferentes perspectivas disciplinares. En esta l²nea, y en referencia al modelo 

social de la discapacidad, Murar Bernart (2018, p. 122) afirma: ñEste modelo 

entiende que la discapacidad est§ originada no tanto por las limitaciones 

personales ocasionadas por el padecimiento de una deficiencia ïcomo sostiene 

el modelo m®dicoï sino por las limitaciones de una sociedad que no tiene 

presente en su dise¶o la situaci·n de las personas con discapacidad 
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generando barreras que las excluyen y discriminanò. En clave a esta 

perspectiva, de sociedades que excluyen el soci·logo Goffman (1963) marca 

precedentes al realizar un estudio etnogr§fico sobre el significado del concepto 

de estigma, sostiene que ®ste se relaciona con la situaci·n del individuo 

inhabilitado para una plena aceptaci·n social. El autor argumenta que el medio 

social establece las categor²as, atributos a ñsu identidad socialò en relaci·n con 

el de status social, al cual habr§ que agregar atributos personales como la 

honestidad y atributos estructurales como la ocupaci·n. El reconocimiento de 

los ñnormalesò frente a la contradicci·n entre identidad social real y la virtual 

antes de entrar en contacto con el individuo,  define si se trata de un individuo 

desacreditado cuando la diferencia es aparente, y cuando la diferencia no es 

tan evidente, no se revela de modo inmediato, cuando se trata de una persona 

desacreditable. El autor concluye en que el problema del individuo no se 

focaliza en c·mo manejar las cuestiones sociales, sino en c·mo manejar la 

informaci·n que los otros individuos poseen acerca de su deficiencia. En esta 

desacreditaci·n otorgada por una sociedad estructurada que se niega a 

aceptar las diferencias, se establecen par§metros estandarizados en el 

funcionamiento de las personas y en la tem§tica de la discapacidad. En este 

sentido Jacobo Cupich sostiene que:  

 

De manera particular, en el marco de la discapacidad, se tendr§n que 

encontrar o construir los c·digos necesarios para conocer el otro lado, 

saber escuchar para poder constituir los otros mundos posibles y con 

ello eliminar la sordera a los significados coagulados como el de 

discapacidad y la ceguera a las realidades discriminatorias que generan. 

(Jacobo Cupich, 2012, p.46) 

 

En clave a las diferentes perspectivas presentadas para la construcci·n 

del concepto de persona con discapacidad intelectual como participante social, 

y considerando que l²mite entre los sujetos est§ determinado por los mismos 

sujetos se formula esta pregunta: àC·mo se interpretan y se aceptan las 

exterioridades de cada uno al momento de participar en pol²ticas p¼blicas? 

àQu® es aceptable y qu® no es aceptable para poder participar en programas 

de empleo?. La autora ampl²a la idea sobre el l²mite entre los sujetos est§ 



ом 
 

 
 

determinado por los mismos sujetos y sostiene que: ñHay un principio no del 

Uno, sino de lo Plural, no de lo mismo, sino de lo heterog®neo, de una 

exterioridad al sujetoò (Jacobo Cupich, 201, p. 57). En relaci·n a la tem§tica de 

la discapacidad actualmente se mantiene un encubrimiento de esta condici·n, 

lo cual genera una situaci·n de desventaja y de exclusi·n de no aceptar la 

exteriorizaci·n. La autora contribuye a la reflexi·n cr²tica respecto de las 

realidades que el colectivo de PCD experimenta en la cotidianidad, sosteniendo 

que vivencian una constante condici·n comparativa, de oposici·n, de la dupla: 

normal-anormal, t²pico-at²pico, v§lido-inv§lido/minusval²a, movimiento 

ascendente evoluci·n/desarrollo versus movimiento descendiente/paralizador 

/retraso /d®ficit, funci·n - disfunci·n, regular vs especial y finalmente la dupla 

capacidad - discapacidad. Cada palabra de inmediato posiciona a un sujeto en 

uno u otro lado con sus respectivos significados. Skliar y Duschatzky (2000) 

comentan desde el campo de la educaci·n que ñLa modernidad estableci· una 

l·gica binaria a partir de la cual denomin· e invent· de distintos modos el 

componente negativo: marginal, indigente, loco, deficiente, drogadicto, 

homosexual, extranjero, etc.ò En este sentido se podr²an agregar otros 

conceptos binarios relacionados con el actual campo laboral: como: 

competente ï incompetente; ¼til ï in¼til, productivo ï improductivo; capaz ï 

incapaz, operante ï inoperante. En esta l²nea, lo que es claro es que no se 

trata de una simple d²ada de t®rminos, sino que al hablar de binarismos el 

primer t®rmino del binomio narra/construye al segundo a ra²z de una relaci·n 

asim®trica de poder. En este posicionamiento binario del bien o del mal, en el 

par§metro del bien esta la normalidad, y consecuentemente la normatividad. 

Pantano (2013) asegura que en este orden, un individuo encarna una 

desviaci·n de la norma cuando se manifiesta diferente a los otros con alguna 

dimensi·n significativa y que pueda ser considerada como valor negativo. Por 

lo tanto, la informaci·n social es la que el individuo transmite directamente 

sobre s² mismo. La sociedad establece los medios para categorizar a las 

personas y el complemento que se percibe como corriente y natural en los 

miembros de cada una de esas categor²as. Retomando los aportes de 

Goffman, se acuerda en que la sociedad genera sobre las personas diferentes 

identidades como la identidad social virtual (lo que se imagina) e identidad 

social real (lo que se percibe), lo que los ñnormalesò percibimos de una persona 



он 
 

 
 

a la cual los normales consideramos con ñestigmasò. El medio social establece 

las categor²as, atributos ñsu identidad socialò hace la diferencia con el de status 

social, al cual habr§ que agregar atributos personales como la honestidad y 

atributos estructurales como la ocupaci·n (Goffman, 1963). Estos atributos que 

terminan midiendo con criterios capacitistas a favor de una sociedad capitalista 

e individualista construye sus estructuras para las mayor²as, desechando 

indefectiblemente a las diversidades de las minor²as. En el trabajo sobre 

personas con discapacidad del movimiento activista Vida Independiente, Vidal 

Garc²a Alonso (2003) sostiene que ñLos factores contextuales que afectan a la 

discapacidad y que son un problema de la sociedad y no de la persona con 

discapacidad, limitan extraordinariamente las posibilidades de participaci·n de 

estas personas y les impiden alcanzar niveles de calidad de vida que son 

habituales para otras personas sin discapacidadò. En esta l²nea, se deduce que 

para conseguir los objetivos sociales de una vida independiente se requiere de 

la acci·n colectiva. Este movimiento se desarrolla a trav®s de la auto 

organizaci·n de las personas con discapacidad. En v²as de lograr la 

transformaci·n en este proceso, el reconocimiento de las trayectorias 

individuales, aporta a la construcci·n de mecanismos que les permita superar 

las restricciones sociales que experimentan a diario. Al respecto, desde la 

Terapia Ocupacional Brogna (2012, p.11) sostiene que ñSi la discapacidad es 

una construcci·n social necesitamos evaluar, analizar, criticar, estudiar mucho 

m§s que el cuerpo o la mente de un sujetoò. En este an§lisis de bibliograf²a, se 

identifica la influencia del sistema capacitista binario y hegem·nico 

enmarcando estas construcciones sociales. Villa Rojas (2020 p. 246) sostiene 

que: 

ñEl capacitismo, como sistema de opresi·n, establece pol²ticas del 

reconocimiento que no han sido suficientes para la transformaci·n de 

estructuras de dominaci·n, pues no se toma la discapacidad como una marca 

de opresi·n, al ser ®ste un asunto de minor²as que no interpelan la cultura, 

afectando as² de manera directa la realizaci·n de derechos, la constituci·n de 

sentidos sobre el cuerpo y obligando a que desde el lenguaje del opresor como 

lo dir²a Rich (1971 citada en Lorde, 1984) se construya la experiencia de la 

discapacidadò.  
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En concordancia con este posicionamiento te·rico, donde existe una 

voluntad intencional de construcci·n de la discapacidad, surge como pregunta 

àC·mo participa y se capacita una PCD en los programas de empleo 

dise¶ados en el marco de un sistema capacitista? Al respecto, Ramirez et al. 

(2020) desde una perspectiva psicopedag·gica exhortan a los educadores a 

replantearse las configuraciones hist·ricas del patriarcado, el capacitismo, el 

poder heteronormativo, la patologizaci·n en la escuela y abrir posibilidades 

polif·nicas que lleven cuestionar los modelos biom®dicos centrados en el 

cuerpo y en la falta. Por lo tanto, de este marco te·rico se identifica al derecho 

al trabajo como justicia ocupacional anticapacitista en los programas de 

promoci·n al empleo como  una interacci·n que se genera entre la 

participaci·n de las y los destinatarios en los programas de empleo como 

derecho de equidad e imparcialidad contribuyendo con la salud, el 

empoderamiento y la calidad de vida considerando adem§s, sus individuales 

para alcanzar autonom²a y dignidad humana en el proceso de habilitaci·n 

laboral. 

En cuanto a las personas con ñdiscapacidad intelectualò, los t®rminos 

que, cronol·gicamente con mayor frecuencia, se han utilizado para referirse a 

ellas seg¼n Verdugo y Schalock (2010) han sido: durante el periodo 

comprendido entre los a¶os 1908 al 1958 los de imb®cil, idiota, anormal, 

subnormal, deficiencia mental y durante el periodo comprendido entre los a¶os 

1959 al 2009 se utilizo: el de retraso mental.  Son t®rminos que han etiquetado, 

discriminado, denigrado a las personas en el §mbito internacional en todos sus 

contextos. Los autores resaltan como significativo, que en el a¶o 2002, si bien 

por ese entonces se utilizaba la Definici·n de Retraso Mental dada como tal por 

la Asociaci·n Americana para el Retraso Mental (AAMR), en Espa¶a en la 

Asamblea General de la Confederaci·n Espa¶ola de Organizaciones en Favor 

de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) en el a¶o 2001, dos 

representantes de los grupos de autogestores hicieron una demanda 

declarando que: ñQueremos que se sustituyan las palabras óretraso mentalô por 

ódiscapacidad intelectualô en todos los papeles, sobres, sellos, tampones, etc.ò. 

En la Asamblea de 2002, se acuerda cambiar en los estatutos la denominaci·n 

de FEAPS, pas· a llamarse ñConfederaci·n Espa¶ola de Organizaciones en 

favor de las Personas con Discapacidad Intelectualò. Posteriormente la 
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Asociaci·n Americana pas· a denominarse Asociaci·n Americana de 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (Lacasta Reoyo, 2014). Seg¼n 

Rosales (2013) otro documento indispensable para explicar la re 

conceptualizaci·n de la discapacidad intelectual, es la ñDeclaraci·n de Montreal 

sobre discapacidad Intelectualò (06/10/2004), sostiene que este tratado no tiene 

por objeto retomar en todos sus detalles los derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad intelectual, enunciados en convenios y 

declaraciones internacionales, sino que esta busca, m§s bien, llamar la 

atenci·n de la comunidad internacional acerca de la especificidad generada por 

la discapacidad intelectual, en cuanto al reconocimiento y al ejercicio de los 

derechos humanos fundamentales de las Personas con Discapacidad. En 

definitiva Rosales muestra que esta Declaraci·n se centra en tres derechos 

fundamentales: la igualdad, la no discriminaci·n y la autodeterminaci·n. 

Tambi®n Schalock (2009) sostiene que est§ emergiendo un cambio en la 

conceptualizaci·n, la definici·n y en la clasificaci·n de la Discapacidad 

Intelectual (DI), que permite una nueva forma de pensar este concepto desde 

una perspectiva socio ecol·gica y un modelo multidimensional del 

funcionamiento humano. 

En esta l²nea, se instaura en nuestro pa²s la Normativa para la 

Certificaci·n de Personas con Discapacidad con Deficiencias Mental e 

Intelectual mediante el Certificado Đnico de Discapacidad11 (CUD) en la que se 

determina que la Discapacidad Intelectual (Retraso Mental) (Codifica en el eje II 

de la clasificaci·n multiaxial DSM-IV-TR) donde "La discapacidad intelectual es 

una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, expresada en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y pr§cticas. Esta discapacidad 

se origina antes de los 18 a¶os". Este cambio en la clasificaci·n de 

Discapacidad intelectual repercute  a nivel educativo en nuestro pa²s, y desde 

el Ministerio de Cultura y Educaci·n del Gobierno de la Provincia de Buenos 

                                                             
мм Del Ministerio De Salud Secretaría De Políticas, Regulación E Institutos Subsecretaría De Gestión De Servicios 

Asistenciales Servicio Nacional De Rehabilitación Disposición Nº 171/2012 y por Resolución Nº 675 de fecha 12 de 

mayo de 2009 del Ministerio De Salud De La Nación, modificatorias y complementarias, se aprueba el Modelo del 
CUD creado por el artículo 3º de la Ley Nº 22.431, que prevé una vigencia y fecha de vencimiento, conforme la 

evaluación de la Junta Evaluadora Interdisciplinaria.  
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Aires a trav®s de la Direcci·n de Educaci·n Especial12 (2017) se determina 

revisar los contenidos curriculares educativos y la terminolog²a utilizada en 

cuanto a las/os estudiantes con discapacidad intelectual y actualizarlos 

generando un documento imprescindible, para la redefinici·n de enfoques y 

marcos pedag·gicos vinculados a la Discapacidad Intelectual. Este material 

dirigido a todos los niveles educativos, tiene por objeto: Socializar avances y 

reflexiones te·rico-pr§cticas con relaci·n a la valoraci·n y evaluaci·n 

pedag·gica de la Discapacidad Intelectual y la importancia de su inclusi·n 

educativa. Este concepto, se centra en el rol que los apoyos individualizados 

pueden desempe¶ar en la mejora del funcionamiento individual. Y focaliza 

sobre la b¼squeda y comprensi·n de la óidentidad de discapacidadô cuyos 

principios incluyen: autoestima, bienestar subjetivo, orgullo, causa com¼n, 

alternativas pol²ticas y compromiso en la acci·n pol²tica. En una actualizaci·n 

de la informaci·n publicada, se observa que esta definici·n tienen algunos 

puntos en com¼n, con la clasificaci·n dada por el DSM V (2013) donde se 

define con el nombre de Trastornos del desarrollo intelectual (seg¼n la CIE-11), 

se considera el t®rmino Discapacidad Intelectual como t®rmino de uso habitual, 

que es la nueva denominaci·n del retraso mental, apareciendo el Retraso 

Global del Desarrollo para ni¶os de menos de 5 a¶os. El trastorno requiere una 

especificaci·n en funci·n de la gravedad que en este caso se manifiesta en el 

funcionamiento adaptativo y no en funci·n del nivel de Cociente Intelectual (CI) 

como se hac²a en el DSM-IV-TR. Se observa, c·mo en ambas clasificaciones 

se focaliza sobre la consideraci·n prioritaria de la persona y su funcionamiento 

adaptativo determinados mediante el nivel de apoyos requeridos. Como se 

observa en ambas definiciones, existe una propensi·n a reformular la vieja 

perspectiva de la rehabilitaci·n, tanto en el  DSM-V  y en lo que establece 

tambi®n Schalock et al. ( 2010, p. 1) donde se tiende a considerar los tipos de 

funcionamiento adaptativo seg¼n las §reas: Conceptual,  social y pr§ctica. El 

sistema educativo, tambi®n sostiene que en el marco del modelo social de la 

discapacidad, la planificaci·n de los apoyos se torna una herramienta esencial 

respecto a la eliminaci·n de aquellas barreras para la participaci·n y 

aprendizaje del sujeto con discapacidad intelectual en relaci·n a los entornos. 

                                                             
мн Orientaciones Curriculares Áreas Específicas de la Educación Especial ANEXO 1 Marco General de las 

Orientaciones Curriculares. 2017  
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El t®rmino apoyo hace referencia a todos aquellos recursos y/o estrategias que 

favorezcan el desarrollo, aprendizaje y la mejora de la calidad de vida en el 

funcionamiento individual del sujeto con discapacidad. Por lo tanto, los apoyos 

suponen una diversidad de recursos e intervenciones provenientes del propio 

sujeto, de su entorno social y familiar y principalmente de la prestaci·n de 

servicios especializados. Se promueve el reconocimiento y la visibilidad del otro 

en tanto sujeto constituir§ el punto de partida de toda trayectoria educativa. Sin 

embargo,  Booth y Ainscow (2002, como se cita en Krichesky y P®rez, 2015, 

p.17) desde una mirada pedag·gica del concepto de la inclusi·n, comentan  

que si bien en Argentina la viabilidad para el acceso a la educaci·n secundaria 

ha sido un logro para quienes hasta no hace mucho, la perspectiva de ingresar 

a ese nivel educativo no era ni un objetivo ni una posibilidad, hoy entendemos 

que solo podemos hablar de inclusi·n cuando, estando en la escuela, los 

j·venes logran aprender y participar de la cultura y de la vida escolar. Este 

acceso consiste en una participaci·n del individuo en este contexto sin ning¼n 

tipo de restricci·n u obst§culo que solo se logra pensando en las diferencias, 

en las singularidades y en las heterogeneidades. En esta l²nea para definir el 

t®rmino de inclusi·n, se considera lo que presenta Skliar (2008, p.5) quien 

tambi®n desde una perspectiva pedag·gica en un escrito se plantea si la 

inclusi·n educativa de PCD  àTiene que ver con la igualdad y con la diferencia? 

o si àTiene que ver con la igualdad o con la diferencia? El autor explica los 

conceptos en relaci·n al t®rmino ñdiferenciasò, y sostiene que cualesquiera 

sean, no pueden nunca ser descritas como mejores o peores, superiores o 

inferiores, buenas o malas, normales y anormales, etc. El autor se¶ala que al 

utilizar el t®rmino como tal se podr²a estar utilizando la idea de diferencia como 

valor, pero se acaba utilizando el t®rmino ñdiferentesò como una indicaci·n de 

ñanormalidadò. Existe el riesgo de que la inclusi·n pueda volver a ser una 

pol²tica a partir de la cual marcar a los ñdiferentesò, en vez de dar bienvenida, 

acogida, hospitalidad, disponibilidad y responsabilidad.  

En este sentido tanto el t®rmino ñpersona con discapacidad intelectualò 

como el t®rmino ñinclusi·nò no ser§n considerados como representativos para 

la construcci·n de conocimiento generado por las acciones desarrolladas en 

esta investigaci·n. Estos t®rminos no son necesarios a la hora de hablar de la 

igualdad de oportunidades en la heterogeneidad, en la pluralidad y en alteridad 
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absoluta cuando se considera al otro con sus singularidades como en la 

diversidad con sus particularidades. Para mencionar o hacer referencia a la 

participaci·n de las y los sujetos que son agrupados conceptualmente bajo el 

t®rmino de personas con discapacidad se utilizar§ el sustantivo aplicable a la 

funci·n o al rol que ellas o ellos desempe¶an en cada una de las etapas de 

esta investigaci·n13. En tanto ellas y ellos participan en los programas de 

empleo son destinatarios/as de las pol²ticas p¼blicas de promoci·n al trabajo, y 

como participantes de esta investigaci·n desempe¶an roles y funciones como: 

co-investigadores/as, asesor/a y l²deres, moderador/a, trabajador/a y 

participantes en grupos focales. 

Participaci·n como Justicia Ocupacional 

Como se coment· anteriormente, este estudio problematiza la 

participaci·n de las personas con discapacidad intelectual espec²ficamente en 

pol²ticas de promoci·n de derecho al trabajo gestionadas desde las 

Organizaciones Civiles de la comunidad. En este apartado se realiza un 

entrecruzamiento conceptual que aborda esta tem§tica en t®rminos de justicia 

ocupacional. Para ello se realiza un di§logo de referencia bibliogr§fica 

interdisciplinaria dada entre autores/as contempor§neos/as, considerando 

aportes desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional y desde otras 

disciplinas que contribuyen con sus aportes sobre pol²ticas p¼blicas. En este 

intercambio se encuentran puntos de discusi·n sobre estas pol²ticas de 

promoci·n al trabajo, las cuales se generan en l²nea con el modelo social de la 

discapacidad promovido en nuestro pa²s desde el a¶o 2008 con la adhesi·n a 

la CDPD.  

En clave a lo mencionado anteriormente en el marco te·rico del Modelo 

de la Ocupaci·n Humana, liderado por Gary kielhofner (2011), la expresi·n 

ñparticipaci·n en ocupacionesò se refiere al hacer, pensar y sentir de la persona 

en ciertas condiciones ambientales en el medio de la terapia o como 

consecuencia planificada. Este concepto se representa por 9 dimensiones que 

                                                             
мо  Si bien en el capítulo 4 sobre metodología se describen los roles y funciones de las y los participantes en cada una 

de las  etapas de esta investigación, es eminente que por tratarse  de una  investigación acción participativa en todos 

los pasos del proceso de esta investigación se incorporan sus perspectivas y sus  aportes que construyen la estructura 

de estudio. 
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hacen al concepto de participaci·n. El autor describe conceptualmente cada 

una de estas dimensiones haciendo referencia a las mismas como:  

- Elecci·n/ decisi·n: dan forma a lo que hacemos en el futuro inmediato. 

Implica seleccionar lo que hacemos, c·mo lo hacemos y para que lo hacemos, 

representan la participaci·n volitiva de la persona. Las personas seleccionan 

en funci·n de alternativas para la acci·n. 

- Compromiso: Debe existir el compromiso de llevar a cabo un curso de 

acci·n para lograr un objetivo o un proyecto personal, cumplir un rol o 

establecer un nuevo h§bito. 

- Exploraci·n: incluye investigar objetos, espacios o grupos sociales y 

formas ocupacionales o tareas, hacer cosas de formas alternativas, probar 

nuevas formas de hacer las cosas y examinar posibilidades de participaci·n 

ocupacional en el propio contexto. 

- Identificaci·n: se trata de localizar informaci·n sobre nuevas 

alternativas para el desempe¶o ocupacional, nuevas actitudes y nuevos 

sentimientos que proporcionen soluciones o brinden significados sobre sus 

trayectorias de participaci·n. 

- Negociaci·n: comprende dar y tomar de los otros, lo cual crea 

perspectivas mutuamente acordadas entre las diferentes expectativas, planes o 

deseos. 

- Planificaci·n: Pensar algo antes de intentarlo. Cuando se encuentran 

probando nuevas ocupaciones, nuevos patrones de participaci·n en 

ocupaciones, el ®xito es m§s probable si previamente logr· hacer una agenda 

para hacerlo as². 

- Pr§cticas: Es repetir cierto desempe¶o o participaci·n constantemente 

en una ocupaci·n con el fin de aumentar la habilidad, la facilidad y eficacia de 

un desempe¶o. 

- Re-exanimaci·n: comprende evaluar en forma cr²tica  y considerar 

alternativas a creencias, actitudes, sentimientos, h§bitos o roles previos. En el 

caso de haber vivenciado h§bitos que han contribuido a su insatisfacci·n con 

su vida cotidiana que se relacionan con su capacitaci·n. 

- Mantenimiento: implica persistir en el desempe¶o o en la participaci·n 

ocupacional a pesar de la incertidumbre o la dificultad.  
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En cuanto al concepto de derecho al trabajo, se considera para este 

estudio, relacionar esta idea con la perspectiva desde la Terapia Ocupacional 

enmarcando al derecho al trabajo a la luz del concepto de Justicia Ocupacional. 

Seg¼n Parra-Esquivel (2015, p. 455), el concepto justicia ocupacional es un 

concepto dise¶ado, desarrollado y aplicado por algunos terapeutas 

ocupacionales a trav®s de los a¶os; va de la mano con la suscripci·n a los 

Derechos Humanos Townsend y Whiteford (2006, como se cita en Parra-

Esquivel, 2015, p. 455) aseguran que la ñjusticia ocupacional expresa un marco 

de expresiones ®ticas, morales y c²vicas en la vida diaria y deber²a contribuir a 

la salud, al empoderamiento y a la calidad de vida de los clientesò. La idea de 

las autoras se ampl²a asegurando que la justicia ocupacional trata temas de 

diferenciaci·n e integraci·n social, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y de grupo en la participaci·n ocupacional. Desde otra l²nea 

te·rica, tambi®n desde la Terapia Ocupacional, Durocher et al. (2019) agregan 

que la justicia ocupacional est§ vinculada con el concepto de justicia social 

pero pone ®nfasis en las necesidades, los h§bitos y las capacidades 

ocupacionales espec²ficas de los individuos, y en el hecho de que la 

participaci·n en ocupaciones significativas tiene impacto en la salud individual y 

comunitaria. Wilcock y Townsend (1998, 2006, como se cita en Moruno Miralles 

y Fernandez Agudo, 2012) sostienen que ñLa justicia ocupacional re¼ne dos 

necesidades biol·gicas poderosas: la necesidad de hacer y la necesidad de 

formar parte de un grupo social. Ambos son mecanismos innatos de 

supervivencia, como lo demuestran las investigaciones arqueol·gicas y 

antropol·gicasò. Evidentemente, la necesidad de hacer y la necesidad de 

formar parte son las condiciones que la sociedad elige para participar en ella, y 

en este sentido surge la pregunta àc·mo participan las personas con 

discapacidad intelectual en ocupaciones sociales como el trabajo, cuando estas 

est§n dise¶adas bajo un marco capacitistas del hacer? Dominique Meda (2007, 

como se cita en Scharagrodsky, 2017) aborda uno de los conceptos sobre 

trabajo y de acuerdo a diferentes acepciones recuperadas de varias 

entrevistas, lo presenta como: ñuna actividad humana, coordinada, 

remunerada, que consiste en poner en forma a una capacidad o a algo dado 

para el uso de otros, de manera aut·noma o bajo la direcci·n de otro a cambio 

de una contraparte monetariaò.  Rocha (2014) sostiene que a diferencia de 
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otras ®pocas, la contemporaneidad por la que transitamos exige a los 

individuos insertarse a los sistemas de producci·n para no quedar excluidos de 

su cuerpo social. Por consiguiente, los imaginarios actuales sobre la 

discapacidad se construyen en funci·n de la actividad y la participaci·n que 

estos sujetos tienen. En cuanto al concepto de campo laboral y su relaci·n con 

el t®rmino trabajo, y ampliando la perspectiva de Meda (2007: 21) sobre las 

representaciones sociales sobre el concepto trabajo, sostiene que se centran 

en la idea de que ñes trabajando que se adquiere los medios para vivir, pero 

tambi®n el trabajo es el lugar principal donde se puede mostrar sus 

capacidades, darle utilidad, participar a la construcci·n de nuevas 

realizacionesò. En este sentido, ante la falta de oportunidades ocupacionales, la 

privaci·n al desempe¶o conlleva a la marginaci·n social. El derecho al trabajo 

en t®rminos de justicia ocupacional, se enmarca entonces en los que sostienen 

los Terapistas Ocupacionales Moruno Miralles y Fernandez Agudo (2012) 

quienes sostienen que esta ñpuede ser descrita como la igualdad de 

oportunidades y recursos que capacitan para la participaci·n de la gente en 

ocupaciones significativas, que empodera a individuos y comunidades y, en 

¼ltima instancia, influyen positivamente en su salud y calidad de vida.ò(p.55).   

 Se identifica en esta recuperaci·n bibliogr§fica, sobre la participaci·n 

como justicia ocupacional, que existe un modelo de trabajo instaurado 

socialmente, de tipo dominante basado en el desarrollo de competencias 

capacitistas al que no todos y todas pueden postularse. En el marco conceptual 

propuesto por Kielhofner (2011) se centra la mirada en la persona, 

considerando que es ella quien verdaderamente cuenta. Las personas son el 

eje central en la planificaci·n de situaciones relacionadas con ellas. Se 

interpreta entonces que los espacios de trabajo a la luz de la justicia 

ocupacional consideran las diferencias individuales y de grupo en la 

participaci·n ocupacional. En resumen, es una utop²a pensar por un lado en 

pol²ticas p¼blicas que contemplen las alteridades en todas sus diversidades, y 

por otro lado, interpelar como Derecho Humano, la situaci·n de las personas 

con discapacidad que injustamente no acceden al derecho al trabajo con 

dignidad a fin de alcanzar su autonom²a.   
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Participaci·n en Pol²ticas P¼blicas de Promoci·n al Trabajo 

  Oliver (1998) asegura que las publicaciones en relaci·n a pol²ticas 

sociales vinculadas con la discapacidad, desafortunadamente, ni la 

discapacidad en cuanto problem§tica ni como enfermedad, ni c·mo las 

personas con discapacidad en cuanto a grupo, recibieron una consideraci·n al 

respecto. El motivo por el que se ha ignorado a la discapacidad como una 

categor²a no problem§tica para fines anal²ticos, es porque se acepta a la 

concepci·n general de la discapacidad como tragedia personal. El autor 

asegura que ñé. la discapacidad es por lo tanto una forma particular de 

opresi·n socialò y comenta que la mayor²a de los acad®micos con discapacidad 

trabajan esta ideolog²a bajo el concepto de ñteor²a de la opresi·n social (Oliver, 

1998:35)ò. En este apartado, se retoma la Convenci·n Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) en la 

que se reconoce que las personas con discapacidad son titulares de derechos 

y que los poderes p¼blicos est§n obligados a garantizar el ejercicio pleno y 

efectivo de estos derechos. Ante esta afirmaci·n surgen interrogantes como los 

siguientes: àC·mo acceden a pol²ticas p¼blicas de promoci·n de derecho al 

trabajo las PcD? àC·mo participan en el dise¶o y administraci·n de pol²ticas 

p¼blicas de las cuales ellas y ellos son destinatarias/os?  

Las pol²ticas p¼blicas expresan la capacidad del Estado para articular 

los intereses de los diversos actores sociales. En este sentido, Oszlak y 

O'Donnell (1984, como se cita en Acu¶a, et al., 2010) concluyen en que estos 

constituyen clases, fracciones de clases, organizaciones y grupos que se 

definen a partir de su capacidad de identificar objetivos, dise¶ar un curso de 

acci·n y contar con relativa autonom²a para implementarlos. Y en este sentido, 

tambi®n desde la mirada de las pol²ticas p¼blicas, se consideran para este 

estudio los aportes de Parson W. (2007:120) quien al referirse a la formulaci·n 

de pol²ticas p¼blicas sostiene que para el dise¶o de las mismas hay que tener 

en cuenta que ñLos problemas implican percepciones, y las percepciones 

implican construccionesò en esta aseveraci·n el autor interrelaciona varios 

factores intervinientes que se articulan entre s² para lograr el dise¶o de las 

pol²ticas, desde el referente pol²tico representante que  tiene esta percepci·n, y 

luego como lograr la administraci·n de las pol²ticas p¼blicas a trav®s de la 
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interacci·n con los miembros de la sociedad. Ante esto, se propone apuntar 

sobre el concepto de ciudadan²a, porque este no se reduce al reconocimiento 

de los derechos, sino que tiene que ver con la materializaci·n pr§ctica del goce 

de tales derechos. En este sentido, los miembros de la sociedad, sostienen su 

ciudadan²a mediante tres aspectos: los derechos sociales, los derechos civiles 

y los derechos pol²ticos, que en conjunto, comprenden la protecci·n de las 

libertades individuales y garantizan que los ciudadanos participen en la vida 

pol²tica en condiciones de igualdad (P®rez-Ram²rez, 2017, p 82-85). La 

construcci·n de las pol²ticas sociales en discapacidad est§ condicionada por 

los problemas para administrar y planificar acciones continuadas y por las 

dificultades que encuentran las personas con discapacidad para constituirse en 

un actor colectivo que articule demandas y ejerza presi·n Venturiello (2017, 

p.152). Pero, ante la pregunta àC·mo acceden a participan las PcDI en 

comisiones de formulaci·n de pol²ticas por tipo de discapacidad? àCu§les son 

los espacios de di§logo y debate pol²tico que invitan a participar a las PcD 

intelectual? No es posible hablar de ciudadan²a si no existe previsi·n social 

para los sujetos y cuando se intenta subsanar a trav®s de pol²ticas focalizadas, 

se corre el riesgo de dividir  ñtipos de derechosò  entre  ñgrupos socialesò (P®rez 

Ram²rez, 2017). De Sena (2011) comenta que en Latinoam®rica, en las ¼ltimas 

d®cadas, se han debatido con profundidad los temas relacionados con las 

modificaciones, la re conceptualizaci·n y las metamorfosis del mundo del 

trabajo, del empleo/desempleo y del trabajo asalariado. En relaci·n a ello, a 

partir de los desajustes en las pol²ticas respecto a desempleo o 

reconversiones, las pol²ticas sociales comenzaron a realizar diversas 

intervenciones como es el caso de los programas sociales, entendidos como 

transferencias de ingresos no contributivas para el alivio de la pobreza en la 

poblaci·n general, lo que constituyen una modalidad relativamente nueva en la 

pol²tica social argentina, ya que se desarrollaron fundamentalmente como 

respuesta a la crisis de 2001-2002. Estas diversas intervenciones parecen 

estar dirigidas a un tipo de poblaci·n particular, con alguna determinada 

caracter²stica, dejando en evidencia su focalizaci·n y la atenci·n a un efecto de 

la problem§tica y no a su causa. Desde la fundaci·n Centro de Investigaci·n 

para la Econom²a Social (CIESO) se describen por un lado el concepto de 

pol²ticas sociales focalizadas: estas son prestaciones restringidas a un 
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subgrupo dentro del universo. Y ese subgrupo, se arma por alguna 

caracter²stica relacionada con una situaci·n de privaci·n. En otras palabras, 

para acceder a la asistencia, el sujeto tiene que demostrar que la necesita, es 

el caso de este Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo 

que requiere de la certificaci·n de Persona con discapacidad para poder 

inscribirse. Y por otro lado tambi®n se describen las pol²ticas sociales 

universales: estas son aquellas prestaciones asistenciales (que se ejecutan por 

transferencias de bienes y/o servicios, directas o indirectas) con las cuales el 

Estado beneficia a todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta el nivel 

socioecon·mico, pobreza u otros ²tems que discriminen en uno o en otro 

sentido.  

 En esta l²nea, de discusi·n se pone en tensi·n la disidencia existente 

entre las pol²ticas focalizadas en la discapacidad y entre las pol²ticas 

universalizantes frente a la diversidad, surgen como interrogantes àCu§l de 

estas pol²ticas es la m§s apropiada para generar la equidad de oportunidades 

en el derecho al trabajo para las PCD intelectual? Actualmente las pol²ticas 

sociales mantienen una tendencia a la focalizaci·n en  discapacidad. Al 

referirse a las tensiones entre pol²ticas universales y pol²ticas focalizadas 

Duschatzky y Redondo (2000) haciendo referencia a el Plan Social Educativo 

de los a¶os 90, comentan que al igual que la mayor²a de los programas 

sociales, estas pol²ticas heredan la antigua l·gica de la asistencia en la medida 

en que define a los destinatarios desde el par§metro del d®ficit cristalizando 

categor²as cada vez m§s numerosas de beneficiariosò. Y en relaci·n a las 

pol²ticas universalizantes comentan que en estas se defiende la tradici·n de 

homogeneizaci·n, olvidando sus formas excluyentes14. En este sentido, no se 

puede dar una respuesta certera, el tema  continuar§ siendo un gran desaf²o 

sobre el cual seguir investigando. La disyuntiva est§ dada entre caracterizar por 

pol²ticas universalizantes homogeneizantes, o como actualmente se dise¶an 

las pol²ticas focalizadas sobre deficiencias en t®rminos de asistencialismo de 

compensaci·n y de estigmatizaci·n. Bien lo expresa Guedes de Mello: ñembora 

                                                             
мп Se presenta en su escrito “Las marcas del Plan Social Educativo o los inicios de ruptura de las políticas públicas”. 
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possuam defici°ncias semelhantes, vivenciam discapacidades diferentesò15 

(2007) en Schewe16 (2020).   

Los compiladores Acu¶a y Bulit Go¶i (2010) realizan una descripci·n de 

la tem§tica desde un enfoque legal, y ofrecen adem§s, una detallada 

descripci·n de los diferentes programas y pol²ticas generales relacionadas con 

las personas con discapacidad desarrolladas en Argentina desde 1981 al 2010, 

Brown et al. (2011) realizan un estudio sobre pol²ticas p¼blicas de empleo 

implementadas en la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2002 al 

2010 donde se incluyen programas de empleo que consideran a personas con 

discapacidad17, Suarez Maestre y Neffa (2013) presentan dos programas de 

empleo implementados durante el periodo 2000 al 201518 administrados desde 

el territorio de  la provincia de Buenos Aires. Y desde la sociolog²a Alzina 

(2019) comenta el Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de 

Empleo como pol²tica p¼blica de promoci·n al empleo implementada a partir 

del a¶o 2011 y en vigencia actual. En estos escritos se evidencia la valoraci·n 

del proceso de transformaci·n que se evidencia en la formulaci·n de  estos 

programas que adoptan el enfoque del modelo social de la discapacidad. En 

este cambio, se observa c·mo los conceptos sobre la participaci·n de actores 

en pol²ticas p¼blicas vinculados con la tem§tica de la discapacidad, describen y 

desarrollan las pol²ticas p¼blicas fundamentadas sobre las bases, los principios 

y recomendaciones de esta normativa que promocionaba la Organizaci·n de 

las Naciones Unidas en el a¶o 1981, 2002 y 2006.  

Sin embargo, en este marco general de pol²ticas sociales en el pa²s, las 

acciones p¼blicas en relaci·n a la discapacidad han sido hist·ricamente 

                                                             
мр  La traducción al español sería: "Aunque tienen discapacidades similares, experimentan discapacidades diferentes" 

Schewe lo trae cuando durante una entrevista, ella se refiere a sí misma y sus primeros estudios donde analizan 
particularidades del devenir sorda. Cuestionó que es necesario advertir que existen diferencias subjetivas entre ser 
sordo “oralizado” y “no oralizado”. 
мс Traducido al español seria: “Aunque tienen discapacidades similares, experimentan discapacidades diferentes” 
мт Según las autoras y en relación con la discapacidad, durante este periodo las políticas del MTEySS dirigidas a los 

trabajadores con capacidades diferentes fueron: 1) Programa especial de formación y asistencia técnica para el 
trabajo;  2) PIL: componente trabajadores con discapacidad, Programa de inserción laboral para trabajadores con 
discapacidad. 3) Programa regional de capacitación e intermediación laboral de la población ciega: Programa Ágora.  
4) El programa de empleo comunitario (PEC) para trabajadores discapacitados. 5)  Programa de asistencia a los 
trabajadores de los talleres protegidos de producción. 
му La autora describe las acciones relacionadas con la temática de la discapacidad coordinada desde el Ministerio de 

Trabajo,  desde la órbita de la subsecretaría de Empleo, que fueron: las becas Bonus y Segunda Oportunidad. Y se 

pone en funcionamiento el servicio de colocación laboral selectiva (SECLAS). A partir del año 2010 se adicionan la 
modalidad: programa de igualdad de oportunidades laborales en el ámbito público: PREBA Público y PREBA Incluir  
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escasas, aisladas y vinculadas a la rehabilitaci·n y la salud. En este sentido 

Venturiello (2017. p. 152) asegura que en la actualidad, los principales actores 

p¼blicos y de la sociedad civil en el campo de la discapacidad coinciden en la 

falta de pol²ticas p¼blicas en el tema y la falta de articulaci·n entre los distintos 

organismos del Estado. La autora agrega que esto indica la ausencia de 

planificaci·n y estrategias para desarrollar acciones estatales y una agenda 

com¼n tanto estatal como por parte de las organizaciones de la sociedad civil. 

(Venturiello, 2017) 

Desde la sociolog²a Mare¶o Sempertegui (2015) se pregunta àPor qu® 

se concibi· y a¼n se concibe como problem§tica la participaci·n de las 

personas nominadas como discapacitadas en el mercado laboral?. El autor 

relaciona la respuesta con el desarrollo de barreras culturales, es decir, al 

conjunto de representaciones sociales, ideas y concepciones sobre la 

empleabilidad, la discapacidad, de las personas definidas como discapacitadas 

y sus posibilidades de empleabilidad, arraigadas en el imaginario colectivo, que 

encuentran fundamento en creencias, estereotipos, prejuicios, mitos, 

preconceptos, es decir, en el desconocimiento y en la sub teorizaci·n. En clave 

a esta  afirmaci·n, se considera que estas barreras culturales constituyen 

barreras imperceptibles que son el origen de otras barreras y como sostiene el 

autor se objetivan en nuestras pautas de convivencia, en nuestras modalidades 

de organizaci·n social. 

Se observa que en los ¼ltimos a¶os se est§ intentando deconstruir el 

prejuicio instaurado en  algunos conceptos como en el de la discapacidad, 

mediante espacios de reflexi·n en l²nea con el §mbito laboral. Se considera 

entonces, que es urgente atender a estas cuestiones m§s all§ del sentido 

com¼n, y no s·lo aludiendo esta cuesti·n a la  responsabilidad pol²tica, ni 

tampoco focalizar exclusivamente al sector social que se encuentra en 

desventaja con estos par§metros sociales que definen al  trabajo. Si las 

pol²ticas p¼blicas, como pol²ticas redistributivas intentan ˈcorregir- o brindar el 

m²nimo necesario para la reproducci·n social de los grupos en desventaja, 

para el colectivo de personas con discapacidad no ser§n medidas suficientes. 

P®rez-Ram²rez (2017) sostiene que ñsi la ciudadan²a es un derecho que ˈvale 

m§s- para quien es econ·micamente activo, al estar las PcD en situaci·n 

precaria, con bajos niveles educativos y de cualificaci·n y, por tanto, sin 
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posibilidades de inserci·n laboral, estas pol²ticas solo resaltar§ su desventaja 

m§s que atacarlaò. Para la condici·n de discapacidad que viven las PcD esta 

situaci·n se evidencia, incluso contando con inserci·n laboral, ya que de todos 

modos se ubican de manera segmentada en el mercado de trabajo y buena 

parte de ellas/os, en situaci·n de pobreza o de exclusi·n. 

Esta investigaci·n considera fundamental mencionar las concepciones 

Oszlak (2009) en t®rminos de pol²ticas p¼blicas, quien confirma que la 

participaci·n social es considerada tambi®n como un proceso seg¼n el cual 

determinados actores de la sociedad civil se movilizan, se ñactivanò, irrumpen 

en un escenario p¼blico e intentan influir sobre las reglas y procesos que 

enmarcan sus condiciones de existencia y reproducci·n. Sin embargo, el modo 

de participaci·n social de las PcD est§ limitado a ser una incansable demanda 

a la igualdad de derechos. Desde el modelo social de la discapacidad Acu¶a y 

Bulit Go¶i (2010) incorporan desde un enfoque legal el concepto de ñactores 

sociales con discapacidadò, ellos al respecto validan que las PcD son sujetos 

individuales o colectivos con capacidad de acci·n estrat®gica, lo que implica la 

capacidad de identificar intereses, definir objetivos en funci·n de ®stos, dise¶ar 

un curso de acci·n para alcanzar esos objetivos y contar con relativa 

autonom²a para implementar dicho curso de acci·n. Las instituciones 

conformadas o lideradas por PcD, son para el colectivo, representantes 

pol²ticos significativos. Son adem§s referentes, son gestores y tomadores de 

decisiones p¼blicas. Las instituciones y sus miembros son quienes ocupan 

estos espacios, desempe¶an una posici·n fundamental en los procesos de 

dise¶o y decisi·n sobre pol²ticas sociales que consideren las necesidades 

individuales personales en general, en su gran mayor²a esto no ocurre, ya que 

las Organizaciones terminan siendo ñparaò  PcD y no ñde y conò PcD. . En esta 

l²nea , los autores comentan que en estos procesos intervienen otros actores, 

en general son organizaciones que representan categor²as de individuos en 

t®rminos de su rol dentro del sistema ligado a la discapacidad como las propias 

PcD, sus familias, los partidos pol²ticos fuera del §mbito gobierno-estado, 

organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organismos multilaterales de 

desarrollo, etc.   

En clave a la participaci·n de PCD en pol²ticas p¼blicas Fiamberti (2008) 

sostiene que ser ciudadano, lleva consigo la capacidad de actuar, el atreverse 
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a pensar por uno mismo y a tomar decisiones en cuestiones de importancia. Y 

para aplicar esa autonom²a personal, la educaci·n y la informaci·n son la 

piedra angular. S·lo as² se puede desarrollar una capacidad cr²tica. Mare¶o 

Sempertegui  (2015) asegura que en Argentina la situaci·n laboral de las 

personas definidas como discapacitadas ingresa en los debates de formaci·n 

de pol²tica de empleo en la ¼ltima d®cada, estableci®ndose como una 

ñcuesti·nò de agenda estatal. No obstante, se observa que en estas tratativas 

de dar respuestas, estas se reducen a programas asistencias de empleo 

basados en el principio de auxilio hacia sectores espec²ficos considerados 

vulnerables. Se acuerda con el autor al sostener que las pol²ticas de empleo 

vigentes suponen prestaciones de car§cter focalizado, compensatorio y 

transitorio, que generan empleo precario, no registrado y artificial.  

A lo largo de este cap²tulo se realiz· un acercamiento al marco te·rico 

sobre personas con discapacidad y pol²ticas de promoci·n al derecho al trabajo 

a fin de conceptualizar los t®rminos utilizados a  lo largo de este estudio, 

tambi®n se evidencia  la perspectiva anticapacitista que enmarca esta 

investigaci·n. Se concluye, evidenciando la necesidad de implementar dise¶os 

de pol²ticas p¼blicas que permitan la participaci·n horizontal, permanente e 

igualitaria desde y con las personas con discapacidad intelectual en car§cter de 

ciudadanos con derecho. 
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Cap²tulo 2 

2.1. Acceso a las Pol²ticas P¼blicas de Empleo. 

En este cap²tulo se plantea la importancia de acceder a la informaci·n 

sobre la existencia y el contenido de los programas de promoci·n al trabajo 

vigente como medio de transmisi·n y reconocimiento de derechos. Se busca 

responder al objetivo espec²fico de esta investigaci·n: Identificar los 

mecanismos de apoyo para el acceso y la participaci·n ciudadana de las 

personas con discapacidad intelectual en las pol²ticas p¼blicas de trabajo.  

Despu®s de realizar una intensa exploraci·n en las webs disponibles sobre los 

programas de empleos vigentes en el Municipio de Quilmes, se realiza un 

an§lisis sobre el acceso a los mismos y en consecuencia surge este cap²tulo, 

que interpela a los actuales instrumentos de comunicaci·n disponibles que se 

implementan tanto desde el estado como desde las organizaciones para 

brindar la informaci·n a las/os destinatarias/os de pol²tica p¼blicas. Las 

preguntas que gu²an el desarrollo del mismo son: àC·mo acceden las 

personas con Discapacidad Intelectual a los programas de empleo? àCu§les 

son los mecanismos de apoyo disponibles para que las personas con 

discapacidad Intelectual puedan acceder con autonom²a y autodeterminaci·n al 

campo del trabajo?  

En t®rminos temporales, para representar a nivel internacional la 

parsimonia en los procesos de cambios observados en cuestiones de pol²ticas 

p¼blicas relacionadas con la tem§tica de  la discapacidad, se comparan datos 

ofrecidos por la Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS, 2011) y por la 

Organizaci·n Internacional del Trabajo (OIT, 2020).  

Por un lado la Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS, 2011) presenta 

un informe que aporta pruebas sustanciales de los obst§culos a los que se 

enfrentan, y entre otros menciona a las Pol²ticas y normas insuficientes, 

declarando que la formulaci·n de pol²ticas no siempre tienen en cuenta las 

necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las 

pol²ticas y normas existentes. En cuanto a las personas con discapacidad 

intelectual (PcDI) espec²ficamente la OMS en este art²culo, sostiene que este 



пф 
 

 
 

grupo de sujetos parecen ser las/os que presentan las mayores desventajas en 

muchos §mbitos, en comparaci·n con las que poseen deficiencias f²sicas o 

sensoriales. Son evidencia de esta instancia los datos cuantitativos que 

manifiestan c·mo repercute esta desigualdad a nivel social, en cuanto j·venes 

de 17 a 21 a¶os con discapacidad intelectual: se registra la menor probabilidad 

participaci·n en la ense¶anza, en el trabajo o la preparaci·n laboral., la 

probabilidad de que hubieran estado involucrados con el sistema de justicia 

penal era de cuatro a cinco veces mayor que en el caso de los j·venes de la 

poblaci·n general, como tambi®n era menor las posibilidades de graduarse con 

diploma en relaci·n con otra categor²as de discapacidad (m§s del 90% de los 

alumnos con deficiencias visuales o auditivas obtuvo un diploma regular y, en 

comparaci·n con otros alumnos con discapacidad, era dos veces m§s probable 

que se hubieran matriculado en alg¼n tipo de escuela post secundaria), 

tambi®n se registr· que tienen de tres a cuatro veces menos probabilidades de 

ser empleadas que las personas sin discapacidad, y mayores probabilidades 

de pasar por periodos de desempleo m§s frecuentes y m§s prolongados.  Se 

evidencia que las tasas de empleo son menores entre los varones y mujeres 

ñdiscapacitados19ò (53% y 20%, respectivamente) que entre los varones y 

mujeres no ñdiscapacitadosò (65% y 30%, respectivamente).  

Por otro lado, la Organizaci·n Internacional del Trabajo (OIT, 2020) 

p¼blica que las personas con discapacidad, conforman alrededor del 15% de la 

poblaci·n mundial, constituyen una reserva de talento que en gran medida 

sigue sin aprovecharse en el mercado laboral. El actual Director General de la 

OIT Guy Ryder20 (2020) comenta que las PCD corren un elevado riesgo de 

quedarse m§s marginadas a medida que el mundo del trabajo se transforma 

r§pidamente, en particular a ra²z de los avances tecnol·gicos, el cambio 

clim§tico y la evoluci·n demogr§fica. Se informa en esta publicacion que las 

desigualdades existentes podr²an agravarse, a menos que los pa²ses apliquen 

medidas espec²ficas para abordar ese problema, los trabajadores con 

discapacidad poseen un salario m§s bajo que el de las y los trabajadores sin 

discapacidad, con frecuencia ven rechazado su acceso a la ense¶anza, la 
                                                             
мф Se presenta la palabra “discapacitado” entre comillas respetando la presentación  original tal cual aparece en el  

informe 
нл Tomado de una entrevista al Director General de la OIT, Blog: Es necesario contar con información fidedigna 

sobre la discapacidad en el trabajo 
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utilizaci·n de las nuevas tecnolog²as y la protecci·n social, entre otras 

prestaciones fundamentales. Se evidencia que alrededor del 80% de las PcD 

est§n en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente, es 

con frecuencia denegado. En particular las mujeres con discapacidad, se 

enfrentan a enormes barreras actitudinales, f²sicas y de la informaci·n que 

dificultan el disfrute de la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. 

En comparaci·n con las personas sin discapacidad, las personas con 

discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad 

econ·mica y est§n en mayor riesgo de una protecci·n social insuficiente la cual 

es clave para reducir la pobreza extrema.21  

Como se observa en los informes presentados precedentemente con 

una diferencia de casi 10 a¶os, los datos son similares, en cuanto a las 

desigualdades que afrontan las PCD. Estas dos Organizaciones 

Internacionales se relacionan directamente con este estudio, y de esta 

comparaci·n se desprende como informaci·n relevante la marcada 

desigualdad en la participaci·n ciudadana y social que afrontan en especial  las 

PCDI a la hora de ingresar al mercado del trabajo, a pesar de la 

implementaci·n de la Convenci·n sobre Derechos Personas con Discapacidad 

(CDPD).  

Seg¼n un informe  de la Comisi·n Econ·mica para Am®rica Latina y el 

Caribe (C.E.P.A.L.), se observa que en 17 pa²ses, entre ellos Argentina, la 

doble inclusi·n (social y laboral) mejor· entre 2002-2016. No obstante, en 2016 

solo 23,5% de hogares se encuentran en una situaci·n de doble inclusi·n y 

45% est§n doblemente excluidos. Este informe afirma que: ñla inclusi·n social y 

laboral son dimensiones centrales y complementarias del desarrollo social 

inclusivo y la pol²tica p¼blica debe contribuir a avanzar de manera simult§nea 

en esos dos §mbitosò (Simone Cecchini, 2019).  Seg¼n Venturiello (2017) ñlas 

barreras sociales, culturales y arquitect·nicas funcionan desalentando las 

intenciones de participar en el mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad. Entre las m¼ltiples desigualdades sociales que afronta esta 

poblaci·n se observan sus altos niveles de desocupaci·n e inactividadò. En 

                                                             
нм Discapacidad y trabajo OIT. Por Ley nº 23.462,  Argentina adhiere al Convenio nº 159 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre la readaptación profesional y el empleo de Personas con Discapacidad  
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este sentido, el etn·grafo Burgois (2010) presenta la desigualdad y la 

segregaci·n social desde la perspectiva de la cultura de la pobreza, refleja la 

transmisi·n patol·gica de los valores, su reproducci·n y la condena de los 

pobres.  En la misma l²nea Ferrante (2015) realiza entrevistas a personas con 

discapacidad que trabajan en la calle, asegura cuales son las causas que 

llevan a pedir en las calles a las PcD. La autora encuentra que la deficiencia 

genera una desposesi·n de capital simb·lico (Bourdieu, 1998) que va 

sistematizando y encarnando itinerarios sociales que conducir§n a la calle. La 

autora analiza las entrevistas e identifica durante el desarrollo de su 

investigaci·n cuatro procesos no excluyentes entre s², que llevan a las 

personas con discapacidad a la pobreza: 1) la p®rdida del empleo, ya sea 

asociado a la adquisici·n de la deficiencia o a la crisis econ·mica, 2) 

debilitamiento de redes y apoyos sociales, 3) el desempleado cr·nico, 

resultado de las pol²ticas p¼blicas y 4) la persistencia de estas pol²ticas 

miserabilistas, alcanzando la naturalizaci·n de la discapacidad como tragedia 

m®dica individual y legitimando la disposici·n social de la limosna hacia las 

personas con discapacidad. La autora sostiene que estos procesos se van 

imbricando sucesivamente, donde la desigualdad y vulnerabilidad van tomando 

el nombre de discapacidad. Ferrante considera que tanto los abordajes 

actuales del modelo social (Barnes, 2010; Oliver, 2008) como aquellos que 

comprenden a la discapacidad como problema no resuelto por la justicia social 

(Nussbaum, 2007) o cuesti·n del desarrollo (Sen, 1999), coinciden en se¶alar 

que las personas con discapacidad en el mundo contempor§neo sufren 

distintos modos de desigualdad. Considerando estas desigualdades 

construidas e impuestas por modelos sociales estructurados, el antrop·logo 

Geertz (2003) asegura que ñla vida no es sino una caja de estrategiasò. Sobre 

esta aseveraci·n se podr²a pensar que la desigualdad de la participaci·n est§ 

revestida de cultura, es derivada de las diferencias generadas por las diversas 

particularidades funcionales de los individuos pero, esta afirmaci·n se aleja 

totalmente de lo que se observa al estudiar los procesos hist·ricos. Geertz 

(2003) agrega en su estudio que la reproducci·n de la pobreza es una suerte 

de anomia que atraviesan los migrantes, que los llevan a desarrollar valores,  

los cuales tienen un efecto sobre su psicolog²a personal, se adaptan 

directamente a la sociedad en la que viven, est§n fraccionados por los valores 
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de la sociedad de la que vienen, es una incapacidad de adaptaci·n al mundo 

capitalista. Esta obligaci·n de adaptarse a los est§ndares sociales ya 

determinados culturalmente, se compara con la adaptaci·n constante que 

realizan las PCD en referencia a las desigualdades que afrontan para poder 

participar.  Dadas las relaciones humanas, Strathern (2016) analiza en sus 

estudios etnogr§ficos, la representaci·n de una perspectiva que evidencia la 

marcada desigualdad de g®nero existente en las relaciones entre 

hombre/mujer, joven/anciano sosteniendo que ñLa igualdad no significa 

similitudò. La autora asegura que ninguna estructura social se mantendr§ s² se 

ignoran las tensiones que muestra este mapa de relaciones humanas y 

sostiene que las reglas sociales son las f·rmulas por las cuales se logra la 

comunicaci·n. Strathern afirma que las f·rmulas correctas s·lo pueden exigirse 

si se realiza una identificaci·n correcta de la persona o personas con las que 

se est§ tratando. En este sentido esta investigaci·n interpela al modo de 

dise¶ar e informar sobre los mecanismos de difundir la existencia de pol²ticas 

p¼blicas vigentes. En nuestro pa²s, a¼n no se disponen de modos alternativos, 

que ofrezcan diferentes acceder y comprender la informaci·n, contemplando 

que existen otros medios para transmitir la informaci·n y poder ser 

recepcionada e interpretada por sus destinatarias/os. Garantizar la 

participaci·n de las personas en pol²ticas p¼blicas, es considerar en su 

presupuesto el modo de difusi·n de las mismas. Para este colectivo es 

indispensable disponer de dispositivos con diversos tipos de lenguaje como el 

oral, gr§fico, gestual, se¶as, otros y no unificar la transmisi·n de la informaci·n  

en un ¼nico medio de difusi·n como lo es mediante la lectoescritura. Ćvila 

Rend·n y Gil Obando (2012) enfatizan sobre la importancia de lograr un 

proceso de construcci·n de pol²ticas p¼blicas mediante la indispensable 

interacci·n estrat®gica entre actores, quienes se necesitan en virtud de las 

interdependencias que existen, pero al mismo tiempo intentan dirigirse hacia 

sus propias preferencias. Esto conlleva a una interacci·n compleja y a 

procesos de negociaci·n que se derivan de la construcci·n colectiva y 

participativa. En esta l²nea se suman a las conclusiones de Parson (2007) 

quien mencionando a Lasswell (1980: 533) asegura que la meta del an§lisis de 

las pol²ticas deber²a de ser facilitar un proceso de elaboraci·n de pol²ticas 

basado en la ilustraci·n y la emancipaci·n, capaz de mantener ñvivo el 
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pluralismo de la autoridad y el control que evita el absolutismo del poder 

pol²ticoò. El autor agrega que  se ha visto, c·mo est§n surgiendo modelos m§s 

interesados en las pol²ticas p¼blicas como una forma de aprendizaje social y 

que enfatizan valores como la ñparticipaci·nò, ñcoproducci·nò, ñcomunicaci·nò, 

ñdescentralizaci·nò y ñcomunidadò. En concordancia con el autor se promueve 

la participaci·n plena de personas con discapacidad intelectual como 

destinatarias/os de programas de promoci·n al empleo mediante mecanismos 

de apoyo  como un recurso facilitador en el proceso de elaboraci·n, de acceso 

y de gesti·n de pol²ticas emancipadoras. 

2.2. Acceso a las Pol²ticas P¼blicas de Empleo por mediaci·n  

Actualmente, en nuestro pa²s toda persona con certificaci·n por 

discapacidad interesada en acceder a los programas de empleo, necesita 

registrarse22 en el sistema oficial ofrecido por el Estado. Al realizar esta 

inscripci·n forma parte de la base de datos, y queda registrada/o como 

Postulante con Discapacidad. Esta inscripci·n es personal, se presenta 

documentaci·n que certifique su identidad y su discapacidad, y se puede 

realizar de 3 maneras, o inscribirse en las 3 instancias23: 

 1) Accediendo a los espacios Web del Ministerio de Trabajo, Empleo  y 

Seguridad de la Naci·n. Direcci·n de Empleo para personas con 

discapacidad 

2) Accediendo al espacio Web Servicio de Evaluaci·n y Colocaci·n 

Selectiva de la provincia de Buenos Aires y/o 

 3) Concurriendo a las Oficinas de Empleo del Municipio de residencia. 

Para esta investigaci·n se considera como espacio de articulaci·n entre 

las/os destinatarios y los programas de empleo a la Oficinas de Empleo de 

Quilmes, la cual depende de la Secretar²a de Desarrollo Econ·mico 

Sustentable. Desde este  espacio se gestionan e implementan acciones y 

pol²ticas locales que promueven la capacitaci·n profesional, la producci·n y el 

empleo. En Quilmes se articulan las posibilidades de acceso al Programa 

                                                             
нн De registro y acceso al empleo. Ley Nº 25.689.Decreto Nº 312/10.Reglamentación de la Ley Nº 22.431 Ley N° 

22.431 del Sistema de protección integral de los discapacitados. 
но No son excluyentes una de otra, al contrario, se sugiere inscribirse en las 3 sedes para acceder por mandato o por 

programas de Administración de tipo Municipal, Provincial o bien Nacional.  

about:blank
about:blank
about:blank
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Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo (PIOE) el cual es 

administrado desde la Gerencias de Empleo y Colocaci·n Laboral (GECAL) la 

cual depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Naci·n (MTEySS). 

Estar inscrita/o en esta base de datos, es el primer paso para acceder a 

las 2 l²neas de pol²ticas de promoci·n al trabajo ofrecidas por el estado. Por un 

lado la l²nea dada por los proyectos de mandato por ley (determinado por una 

autoridad en cumplimiento de la ley que avala esta acci·n de estado) y por otro 

lado la l²nea dada por programas relacionados con las pol²ticas p¼blicas de 

empleo vigente. Para una PcD interesada en trabajar, la primera alternativa 

para ingresar al mundo de trabajo por medio del Estado es acceder a la 

posibilidad de ser contratado en relaci·n de dependencia. Al ingresar a este 

sistema, la PcD forma parte de una base de datos de perfiles de postulantes 

interesadas/os en trabajar el cual se coteja con las vacantes de puestos 

disponibles y anunciadas tanto por el Estado Nacional, como por los 

organismos descentralizados o aut§rquicos,  y/o por los entes p¼blicos no 

estatales, tambi®n ofrecen vacantes las empresas del Estado y las 

concesionarias de servicios p¼blicos, que por ley 22431 estar²an obligadas a 

ocupar personas con discapacidad en una proporci·n no inferior al 4% del total 

de su personal24. Tanto el Municipio como el Estado Provincial y Nacional 

realizan el proceso de selecci·n de postulantes para la cobertura de vacantes, 

en l²nea con los criterios de selecci·n que se orienten hacia las aptitudes, los 

conocimientos y las capacidades espec²ficas consideradas esenciales para las 

funciones del puesto vacante. La segunda alternativa es acceder a los 

programas de empleo, los cuales exigen ser mayor de 18 a¶os de edad. Cada 

programa ofrece un est²mulo econ·mico mensual no remunerativo de 

diferentes montos seg¼n las disposiciones y resoluciones correspondientes a 

cada uno. Para las PcD estos programas son compatibles con beneficios 

previsionales y pensiones no contributivas.  

                                                             
нп Ley Nº 25.689.  Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la 

modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su 

normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se 

trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal 

afectado a la misma. 

about:blank
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Es evidente que para el caso de las PCD intelectual acceder a este 

sistema de  registro se torna un obst§culo. La mayor²a de las y los destinatarios 

no tienen acceso a internet de modo independiente. Algunos de los factores 

limitadores son la lecto-escritura para llenar el formulario obligatorio, el que se 

presenta ¼nicamente de modo escrito y digital. En  la mayor²a de las oficinas de 

empleo se cuenta con un/a agente a cargo de atenci·n al p¼blico, designada/o 

para atender a personas con discapacidad25. El/la agente de la Oficina de 

Empleo pide a la persona interesada que llene un formulario. Si esta persona 

no lee, el agente de la oficina se los llena y la hace firmar donde se le indique. 

Surge como pregunta: àCu§les son los mecanismos de apoyo que permiten a 

las PCD intelectual participar de modo aut·nomo en un programa de 

capacitaci·n? Actualmente, la inscripci·n depende de las/os agentes de 

servicio, y de las Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) que se involucran en 

la tem§tica de la discapacidad intelectual y el trabajo. Por lo tanto, para las 

PCD intelectual no se identifican mecanismos de apoyo que les faciliten 

acceder y completar el formulario de manera aut·noma.  

Si bien la Argentina se est§ iniciando  en la implementaci·n de estas 

pol²ticas p¼blicas facilitadoras de la comunicaci·n, en el ¼ltimo informe de la 

Organizaci·n Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS,2014) sugiere a la 

argentina acceder a la informaci·n disponible en el Centro de Referencia 

Estatal de Autonom²a Personal y Ayudas T®cnicas (CEAPAT de Espa¶a) y los 

Centro Iberoamericano de Autonom²a Personal y Ayudas T®cnicas (CIAPAT de 

Argentina y Colombia) los cuales disponen de actualizaciones y desarrollo de 

herramientas en l²nea que le permiten a la comunidad de usuarios acceder a 

informaci·n sobre servicios y tecnolog²as de apoyo que favorecer§ su 

autonom²a y contribuir§n a que puedan desarrollar una vida independiente y 

plena. Esta necesidad es mencionada en el informe de la OMS (2011) cuando 

tambi®n se se¶alaba que las personas con ñdeficiencias intelectualesò 

necesitan que la informaci·n se les presente en un lenguaje claro y simple, 

sosteniendo tambi®n que las personas que no pueden hablar necesitan 

acceder a sistemas de comunicaci·n çaumentativos y alternativosè, adem§s de 

                                                             
нр El/la  agente municipal, en algunas oficinas de empleo cuenta con capacitación en lenguaje de señas, y es el 

encargado /a de atender a la población con discapacidad, en caso de no estar presente este agente, la PCD deberá 

volver en el momento que se encuentre el Agente especializado. 
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lograr que se acepten estas formas de comunicaci·n en los lugares donde 

viven, trabajan y reciben educaci·n. Estos sistemas incluyen pantallas de 

comunicaci·n, lengua de se¶as y sintetizadores de voz. En Argentina 

espec²ficamente en el marco de la ley 26378  de adhesi·n a la CDPD (2006), 

especifica el concepto de lenguaje sosteniendo que se entender§ tanto el 

lenguaje oral como la lengua de se¶as y otras formas de comunicaci·n no 

verbal; y en su art²culo 9Á se promueve el desarrollo y supervisi·n de normas 

m²nimas y directrices que permitan el acceso de las personas con discapacidad 

a los nuevos sistemas y tecnolog²as de la informaci·n y las comunicaciones, 

incluida Internet. Ratifican y avalan esta afirmaci·n la aprobaci·n de la ley 

26.522 que obliga y  regula los Servicios de Comunicaci·n Audiovisual en todo 

el §mbito territorial de la Rep¼blica Argentina. En su art²culo 8 la mencionada 

ley obliga a favorecer la capacidad local de creaci·n y comercializaci·n de 

programas inform§ticos en idioma local, as² como contenido destinado a 

diferentes segmentos de la poblaci·n, incluidos los analfabetos, las personas 

con discapacidades y los colectivos desfavorecidos o vulnerables, 

especialmente en los pa²ses en desarrollo y en los pa²ses con econom²as en 

transici·n.  Como consecuencia de estas normativas, contamos actualmente en 

nuestro pa²s con la implementaci·n del m®todo de lectura f§cil o tambi®n 

llamada lectura franca. Esta es una estrategia para facilitar la comprensi·n de 

texto, conformada con frases cortas y con gr§ficos complementarios. Esta 

podr²a ser una alternativa de apoyo para acceder a la comprensi·n en el 

llenado de formularios y para inscribirse en los programas de empleo y 

participar en la elecci·n de una capacitaci·n, para el caso de las personas con 

discapacidad intelectual por ejemplo. Es necesario como mecanismo de apoyo 

que las organizaciones que presentan proyectos, tambi®n puedan implementar 

este tipo de lectura f§cil, a fin de promover una mayor autonom²a de los/as 

destinatarios/as  de programas de empleo. 

Son significativos los resultados de la investigaci·n realizada por Prefasi 

et. al (2010) sobre Tecnolog²as de la Informaci·n y de la Comunicaci·n 

orientadas a la educaci·n de personas con ñdiscapacidad cognitivaò. A partir de 

este estudio detectaron que es bajo el porcentaje de los trabajadores que 

saben utilizar estas herramientas pero a¼n as², su utilizaci·n es bastante 

reducida, como tambi®n se se¶ala que la participaci·n de las PcD intelectual 
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var²a seg¼n las aplicaciones inform§ticas o p§ginas web, ya que estas no est§n 

pensadas para personas con ñuna enfermedad mental grave y cr·nicaò. Los 

expertos comentan que existe una gran demanda por este colectivo, de contar 

con herramientas accesibles que contribuyan a una participaci·n m§s 

independiente y aut·noma. El estudio se¶ala, que estos dispositivos 

tecnol·gicos pueden ser  para este colectivo  una herramienta de acceso al 

derecho tan fundamental como el de la educaci·n, independientemente de las 

limitaciones f²sicas o intelectuales que padezca el usuario. Estos autores 

consideran que este tipo de dispositivos es un tipo de herramientas que 

disminuir§n la Brecha Digital entre los colectivos  afectados  por  la 

discriminaci·n tecnol·gica y las nuevas Tecnolog²as de la Informaci·n y de la 

Comunicaci·n (TIC), creando as² una sociedad m§s justa para todos. La 

posibilidad de implementar los apoyos a las necesidades particulares, conlleva 

a la participaci·n. Hoy, no se implementan los recursos disponibles para 

acceder a los programas de empleo en las oficinas o sectores desde los cuales 

se administran los mismos. En clave a esta afirmaci·n, se interpela a una 

sociedad individualista capacitista, que no repara en las particularidades 

individuales, limitando las oportunidades de acceso y de participaci·n a las 

personas con discapacidad intelectual y conllevando consecuentemente a la 

desigualdad. 

Se presenta a continuaci·n, una descripci·n de los programas que 

promueven el acceso a los empleos vigentes durante el periodo 2016 y 2019 

en el Municipio de Quilmes. Este detalle permite contextualizar en tiempo y 

espacio a la participaci·n de personas con discapacidad en algunos de los 

programas. Este an§lisis se realiza al solo efecto de realizar una identificaci·n 

de las caracter²sticas propias y de los requisitos que exige participar de los 

programas, e identificar las posibilidades de viabilidad de acceder a la muestra 

de esta investigaci·n, en l²nea con el objetivo que se centra en analizar la 

percepci·n de personas con discapacidad intelectual sobre su participaci·n 

como destinatarias/os en programas de empleo. Se reitera, que no es motivo 

de inter®s para esta investigaci·n, detallar y describir los programas de 

promoci·n al empleo, sino identificar la participaci·n de personas con 

discapacidad en cada uno de ellos seg¼n la informaci·n provista por la Oficina 

de Empleo del Municipio. 
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  Para este an§lisis las pol²ticas de promoci·n al empleo vigentes los 

datos sobre los mismos se agrupan de la siguiente manera: 

Por la modalidad de administraci·n p¼blica:  

1) Municipal, 2) Provincial y 3) Nacional 

           Por tipo de pol²tica por mandato o programa en diferentes ejes: 

a) de incorporaci·n por mandato 

b) de inclusi·n laboral  

c)  capacitaci·n para el trabajo  

d)  de entrenamiento laboral (pasant²as)  

e)  de emprendimientos independientes  

f)  de empleo con apoyo  

g)  de empleo protegido. 

La descripci·n de los programas de empleo puede consultarse en el 

ANEXO 1, al final de este trabajo. 

 

i)  Mediante la Administraci·n Municipal 

Toda la informaci·n que se analiza en este espacio del cap²tulo, se obtiene de 

fuentes p¼blicas, ya que este tipo de gestiones no se tramitan desde las 

Oficinas de Empleo. Se observa por un lado, que durante este periodo en 

Quilmes no se impulsan ni administran programas de promoci·n al empleo 

desde el Municipio. En l²nea con esta investigaci·n, se focaliza la exploraci·n 

sobre ordenanzas aprobadas en relaci·n con la tem§tica de personas con 

discapacidad y el trabajo. As² mismo, se identifica una escasa cantidad de 

ordenanzas relacionadas con la tem§tica de la discapacidad en general. Es 

evidente adem§s, que la atenci·n de este gobierno no se focaliza en gestionar 

pol²ticas p¼blicas de promoci·n al derecho al trabajo para PCD intelectual, esto 

se refleja en una de las ordenanzas de este periodo, donde se coarta la  

construcci·n de una Escuela de formaci·n integral para el trabajo de j·venes 

con discapacidad intelectual. En esta ordenanza se autoriza cambiar el destino 

del edificio, sin reorientar la iniciativa de esta construcci·n, sin presentar un 

nuevo espacio como otra alternativa viable. Por otro lado, se identifica que 

durante este periodo, s² se implementa por mandato la ley 22431 sobre la 
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incorporaci·n del cupo del 4% como personal de planta (a), y por lo tanto 

durante el periodo 2015 al 2019 ingresan 4 agentes municipales como personal 

de planta. Esta pol²tica de promoci·n al trabajo, administrada por mandato, se 

ejecuta a ra²z de una ordenanza municipal, avalada por el Honorable Consejo 

Deliberantes, para el caso de Quilmes se realiza en el marco de la ley 

Provincial 10592 y su modificatoria la ley 14.968, adquiriendo la denominaci·n 

de R®gimen Jur²dico B§sico e Integral para las Personas con Discapacidad. Se 

observa que en 4 a¶os, s·lo 4 personas con discapacidad ingresan al estado. 

Este, es un hecho que no solo se manifiesta en Quilmes, es importante 

subrayar el an§lisis del autor Blogna Tistuzza (2019) quien al estudiar el 

funcionamiento del cupo laboral para trabajadores/as con discapacidad en el 

§mbito p¼blico nacional, acuerda con Hannah Arendt (2006), al sostener que 

los derechos humanos no se agotan en el conjunto de normas nacionales e 

internacionales instituidas para la protecci·n de las personas, ˈsino que es 

algo que podemos reivindicar y que es el acto de su reivindicaci·n el que le 

otorga a los derechos su significaci·n moral espec²fica. El autor concluye que a 

m§s de 35 a¶os desde el establecimiento de esta normativa, en el que se 

establece el primer sistema de cuotas en el empleo p¼blico, las y los 

trabajadores con discapacidad contin¼an sufriendo la exclusi·n en el campo 

laboral, tanto en el §mbito p¼blico como en el privado. En estas formas de 

segregar se encuentra el origen de la valoraci·n negativa de la discapacidad, 

como aquello que no responde a la forma de ser ideal o hegem·nica 

(Venturiello, 2017). En Argentina, las Empresas privadas desde este marco 

legal no estar²an obligadas, solo se las invita a incorporar personas con 

discapacidad.  En Chile y en Per¼ por ejemplo disponen de reglamentaciones y 

mecanismo que ofrecen desde el estado el apoyo para lograr el cumplimiento 

de la ley26. Conte y L·pez (2017) sostienen al respecto que hoy se trata de 

pensar en sentido diametralmente opuesto, sosteniendo que el sector privado 

necesita incorporar los ajustes razonables (CDPD) para que las personas 

puedan ser incluidas en su plantel a fin de invertir esta tendencia. En este 

                                                             
нс En Chile  la Ley Nº 21.015 de Inclusión Laboral tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las 

personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. ... Los organismos públicos y las empresas 

con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad. Y en Perú 

se logra mediante la aprobación del  Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, a través del cual se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
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sentido, la incorporaci·n de los apoyos comentados por Schalock y Verdugo 

(2007 citados en Conte y L·pez, 2017) tales como andamiajes, recursos y 

estrategias que contribuyan a mejorar el desempe¶o individual de la persona, 

son indispensable para que la participaci·n en el §mbito laboral se concrete 

plenamente. El suministro de estos apoyos por parte del estado o de la 

empresa ser²an el factor que hoy, al menos en el §mbito laboral, har²an un 

primer cambio revirtiendo la posici·n de la PCD, disponiendo de estos apoyos 

de tipo naturales, social, tecnol·gico, profesionales y/o sistema de apoyos que 

garanticen a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las/os dem§s trabajadoras/es. 

ii) Mediante la Administraci·n Provincial 

El acceso a los programas de promoci·n al empleo de la administraci·n 

Provincial, son una articulaci·n intergubernamental entre el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y el territorio mediante una 

Delegaci·n Regional27. En general los programas relacionados con la tem§tica 

de la discapacidad se tramitan a trav®s del Servicio de Evaluaci·n y Colocaci·n 

Laboral Selectiva (SECLAS)28 Algunos programas de promoci·n al empleo 

tambi®n se promocionan desde el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires.  Los programas que se identificaron como vigentes 

y en los que participaron personas con discapacidad durante el periodo 2016 a 

2019 en Quilmes fueron: 

- Programa Envi·n (Ordenanza 11/2016) es otro programa autorizado 

para ser desarrollado en Quilmes por Ordenanza municipal. Este programa 

trabaja sobre varios ejes entre otros, el de Mejorar la inserci·n y/o reinserci·n 

de adolescentes y j·venes en el sistema educativo (c) y de favorecer la 

inserci·n laboral de los j·venes de 16 a 21 a¶os (b). Focaliza en acciones de 

capacitaci·n para el trabajo, especialmente en §reas din§micas de la econom²a 

local y regional.  En la OE Quilmes no se cuenta con el registro de PcD 

                                                             
нт Quilmes corresponde a la Zona 1 y es sede Regional: Jurisdicciones de la delegación: Quilmes, Berazategui y 

Florencio Varela  
ну De la Ley 14.968 artículo 12: Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad funciona 

en la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene la misión de planificar, establecer y diseñar acciones y políticas 

tendientes a lograr la inserción laboral del discapacitado en su puesto de trabajo competitivo. 
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inscriptas en este Programa, debido a que se tramitan por la Delegaci·n 

Regional. 

- Por Mandato de ley: Talleres Protegidos de Producci·n (TPP). Quilmes 

cuenta con 1 (un) TPP oficialmente habilitado y subsidiado (g). Estas 

entidades, son creadas en general por Organizaciones sin Fines de Lucro 

contando con personer²a jur²dica. La mayor²a de los TPP est§n coordinados 

por familiares directos de las personas con discapacidad. Es interesante 

se¶alar que la mayor²a de las personas que concurren a los TPP son personas 

con discapacidad intelectual, a quienes se les asigna el rol de operarios/as. Los 

que responden a la Administraci·n Provincial, son administrados desde el 

Programa de Prevenci·n Social y de Promoci·n de la Persona con 

Discapacidad ï Subprograma: Taller Protegido, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.592), Subsecretar²a 

de Pol²ticas P¼blicas y se crean por Ley NÁ 24147. Actualmente en la provincia 

de Buenos Aires existen alrededor de 183 Talleres Protegidos de Producci·n, 

con un cupo promedio de 50 operarios/as en cada uno de ellos. Se calcula 

entonces que actualmente participan m§s de 9.000 personas j·venes y adultos 

con discapacidad intelectual. Los TPP reciben una beca orientada a colaborar 

con el sostenimiento de los mismos y las/os operarias/os reciben un peculio 

ambos subsidios son gestionados desde el Ministerio de Desarrollo Social, por 

otro lado tambi®n acceden a otros  subsidios complementarios gestionados del 

Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social de la Naci·n (M.T.E.Y.S.S.). 

Estos peculios son compatibles con las pensiones graciables por invalidez, con 

los salarios especiales por hijo con discapacidad, con las pensiones 

provinciales, tambi®n son compatibles con varios de los Programas de empleo 

dispuestos desde los diferentes Ministerios como es el caso del Programa 

PIOE. Actualmente y por tratarse de una situaci·n especial a ra²z de las 

consecuencia acarreadas por la pandemia del COVID-19 los operarios de los 

TPP recibieron un aumento en sus salarios peculios, pasando a cobrar de 

$1300 a $3300 por mes29. Este aumento en los peculios, se refleja tambi®n en 

la organizaci·n administrativa de los TPP que reciben un monto proporcional 

en car§cter de beca para el sostenimiento de los mismos. Debido a las 

                                                             
нф Datos recuperados de una  Entrevista realizada al referente de un Taller Protegido de Producción. 
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condiciones de indigentes que afrontan los TPP desde sus inicios, se aprueba 

durante el a¶o 2012  la ley 2681630 que promueve la implementaci·n de otros 

derechos que hasta el d²a de hoy no hab²an sido considerados, entre otros se 

pueden mencionar: Aguinaldo, aportes personales, Seguro de Riesgo de 

Trabajo previsto en la ley 24.557, cambiar el peculio por un salario. Sin 

embargo, la ley que promueve un R®gimen Federal De Empleo Protegido para 

las PcD, en su art²culo 26 sostiene que los trabajadores gozar§n de una 

asignaci·n mensual est²mulo, no remunerativa, equivalente al cuarenta por 

ciento (40%) del Salario M²nimo Vital y M·vil vigente, para cada trabajador con 

discapacidad que se desempe¶e bajo la modalidad de Taller Protegido 

Especial para el Empleo (TPEE). De acuerdo con la Ley de Contrato de 

Trabajo, el salario m²nimo vital y m·vil se define como ñla menor remuneraci·n 

que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada 

legal de trabajo, de modo que le asegure alimentaci·n adecuada, vivienda 

digna, educaci·n, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, 

vacaciones y previsi·nò. En concordancia, y en cumplimiento con los 

requerimientos de esta ley, en los TPP las/os operarias/os cumplen con 

jornadas laborales de 8 horas diarias trabajando un total de 40 horas 

semanales. En resumen, se observa una marcada categor²a de inferioridad si 

se compara un salario m²nimo vital y m·vil actual con el peculio que perciben 

las y los operarios de los TPP. En relaci·n con el mont·n que suman estas 

bonificaciones y reconociendo que adem§s la mayor²a tambi®n cobra alg¼n tipo 

de pensi·n, no se lograr²an cubrir aun, con un salario digno que permita 

satisfacer las necesidades b§sicas indispensables considerando que adem§s 

algunas/os de las/os trabajadores requieren de transporte especial para 

trasladarse, muchos requieren de medicaci·n y de tratamiento espec²ficos. La 

condici·n determinante de cobrar un 60% menos que el salario m²nimo, son 

razones justificadas que conllevan hoy a problematizar las pol²ticas p¼blicas de 

promoci·n al empleo relacionadas con las PCD intelectual. En la OE Quilmes 
                                                             
ол Régimen Federal De Empleo Protegido Para Personas Con Discapacidad Ley N° 26.816. Tiene por objetivos: 

1) Promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la 

obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado. Para ello se 

deberá promover la superación de las aptitudes, las competencias y actitudes de las personas con discapacidad, de 

acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales. Y 2) Impulsar el fortalecimiento técnico y económico 

de los Organismos Responsables para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan 

a las personas con discapacidad 
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no se cuenta con el registro de PcD inscriptas en este Programa, debido a que 

se tramitan por la Delegaci·n Regional del Ministerio de trabajo de la provincia 

de Buenos Aires. 

  
iii) Mediante la Administraci·n Nacional 

Los programas de promoci·n al empleo de administraci·n Nacional, se 

gestionan desde el distrito de residencia, o sea desde las Oficinas de Empleo 

(OE) de cada municipio, luego el pedido es elevado a la Gerencia de Empleo y 

Capacitaci·n Laboral (GECAL31) este organismo del estado eval¼a y deriva el 

pedido al §rea correspondiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, desde donde se administran estos programas de promoci·n al empleo. 

Las y los interesados deben ser trabajador/a  desocupado/a mayor de 18 a¶os 

y contar con certificado de discapacidad, residencia permanente en el pa²s, 

DNI, CUIL e historia laboral registrada en la Oficina de Empleo de la localidad. 

- En el Programa Trabajo Protegido (g): se incluye a los Talleres 

Protegidos de Producci·n y  desde el estado Nacional se administra este 

programa por Resoluci·n Del Ministerio de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social 

NÜ 937/06 por el cual se prev® la asignaci·n de una ayuda econ·mica no 

remunerativa a los trabajadores que se desempe¶an en esas unidades 

organizativas. En Quilmes durante el periodo en cuesti·n se informa que 

reciben subsidios vigentes como un estipendio que aumentan el peculio de los 

operarios. La propuesta de unificar la administraci·n de los TPP desde el 

estado Nacional se propone en el marco de la ley 26.816 (Comentado en el 

apartado anterior), con lo cual  este mandato por ley promueve el desarrollo 

laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y 

posibilitar la obtenci·n, conservaci·n y progreso en un empleo protegido y/o 

regular en el §mbito p¼blico y/o privado, y seg¼n este marco laboral se insta a 

promover la superaci·n de las aptitudes, las competencias y actitudes de las 

personas con discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de los mercados 

laborales locales. En este sentido la ley tambi®n considera impulsar el 

                                                             
ом Del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se desprenden las Delegaciones Regionales  por Zonas. 

Quilmes Corresponde a la Zona 1 que incluye: Alte.Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes. A su vez 

cuentan con la sede de la Jurisdicción donde Quilmes es sede concentrando los distritos de  Quilmes,- Berazategui  y- 

F. Varela 
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fortalecimiento t®cnico y econ·mico de los Organismos Responsables para la 

generaci·n de condiciones protegidas de empleo y producci·n que incluyan a 

las personas con discapacidad. Para alcanzar estos objetivos propone como 

modalidades de Empleo: 

1. Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE); 

2. Taller Protegido de Producci·n (TPP) y 

3. Grupos Laborales Protegidos (GLP).  

 La dependencia administrativa de los TPP que actualmente son  

mandato provincial, se encuentran en proceso de transici·n, hasta concretar el 

proceso de homologaci·n administrativa, tendientes a unificar  la 

administraci·n de los mismos bajo el marco de la ley 26816. La concreci·n de 

este paso, ser²a un hecho relevante para los TPP de la provincia de Buenos 

Aires, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, porque su 

administraci·n pasar²a a ser responsabilidad directa del Ministerio de Trabajo 

Empleo y Seguridad Social de la Naci·n. En este sentido, dejar²an de ser un 

n¼mero m§s de organizaciones asistidas para ser consideradas desde otro 

§mbito del estado, como nuevos espacios de trabajo, y ser considerados  

contextos de trabajo promoviendo el desarrollo de los derechos que estos 

implican. A lo largo de la Argentina existen alrededor 364 Talleres Protegidos 

de Producci·n (de los cuales 183 son de la Provincia y el resto se desarrollan 

con el apoyo de la administraci·n Nacional). 

- En cuanto a la modalidad del programa de Empleo con Apoyo (f): se 

reconoce como una estrategia significativa y eficaz en pa²ses como Estados 

Unidos y Espa¶a. En nuestro pa²s, la propuesta es asumida por la Secretar²a 

De Gobierno De Modernizaci·n y la Agencia Nacional De Discapacidad, en el 

marco de la Resoluci·n Conjunta 1/201932 para desarrollarla en la Ciudad de 

Buenos Aires. En su art²culo 4Á asegura que a trav®s del Programa "Empleo 

Con Apoyo" se deber§ lograr una mayor receptividad y mejora de las 

condiciones laborales de los trabajadores con discapacidad y sus entornos 

laborales, estableciendo los principios y criterios generales que propendan a la 

mejora de la calidad de vida laboral de los trabajadores, a saber: a) Derecho a 

obtener informaci·n clara, veraz y completa sobre las actividades desarrolladas 

                                                             
он Programa de Empleo con Apoyo, cuyas características y objeto se consigna en el Anexo IF-2019-3543876-

DNRIEIF#JGM ) datos obtenidos del boletín oficial  
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por el programa de Empleo Con Apoyo. b) Derecho a ser asesorado sobre los 

tr§mites y requisitos que debe cumplir en sus actuaciones ante la 

Administraci·n P¼blica Nacional. c) Derecho a ser tratado en condiciones de 

igualdad con el resto de los trabajadores. Por el momento en Quilmes y en la 

mayor²a de los distritos del conurbano bonaerense, las ¼nicas experiencias que 

se aproximan a esta modalidad de apoyo para el acceso al mercado laboral es 

mediante el marco legal dispuesto por el Ministerio de Educaci·n. Desde el 

§rea educativa se acompa¶a a la persona a transitar su formaci·n por la 

educaci·n especial p¼blica o privada al mercado laboral protegido o 

competitivo hasta bien la persona queda incluida en un puesto de trabajo. 

Desde el §mbito privado este proceso se desarrolla en el marco de la ley 

24901, desde el cual se acompa¶a el proceso de habilitaci·n laboral por ¼nica 

vez hasta bien la persona queda incluida en relaci·n laboral de dependencia o 

trabajo independiente registrado. Tanto para el §mbito privado como para el 

p¼blico el empleo con apoyo se realiza hasta que la persona queda 

incorporada en relaci·n de dependencia. 

- Los programas de Apoyo al Empleo Independiente e):  tienen por 

objetivo asistir a las/os trabajadoras/es desocupadas/os con discapacidad 

promoviendo su inserci·n laboral o la mejora en la calidad del empleo, 

mediante el apoyo al desarrollo y formalizaci·n de emprendimientos 

productivos y el fortalecimiento de entramados y redes asociativas locales.  

Esta l²nea de promoci·n al trabajo independiente es la que promueve la 

implementaci·n de emprendimientos personales, para la cual se estimula a la 

participaci·n en los Entramados Productivos. Las/os interesadas/os, si lo 

desean pueden formar parte de una  red asociativa de peque¶os 

productores/as y trabajadores/as  independientes que a suz se vinculan 

tambi®n con proveedores, clientes y organizaciones p¼blicas y privadas. Estas 

estrategias contribuyen a mejorar la sustentabilidad de los emprendimientos y 

la estabilidad y calidad del empleo. Las/os usuarias/os reciben cursos y 

prestaciones de  asistencia t®cnica, acompa¶amiento en la implementaci·n de 

un emprendimiento productivo. Se considera tambi®n el apoyo y capacitaci·n 

para la comercializaci·n de productos o servicios. Muchas de las acciones se 

articulan con otras §reas de la gesti·n municipal de producci·n y empleo desde 
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donde se articulan iniciativas de los distintos niveles de gobierno y las 

organizaciones de la producci·n y el trabajo. Se reconocen otras instituciones 

de la comunidad que tambi®n forman parte de este entramado productivo local, 

como la Universidad Nacional de Quilmes, que desde la Secretar²a de 

Extensi·n Universitaria y de diferentes carreras que apoyan y acompa¶an el 

§rea de Econom²a Social y Solidaria en el desarrollo de este tipo de 

estrategias. El subsidio que reciben las/os emprendedores para el 

fortalecimiento de emprendimientos productivos en ejecuci·n es no 

reembolsable. En la OE Quilmes se registran 2 emprendimientos 

autogestionados por PcD que participan en este Programa al momento de 

iniciar la investigaci·n. 

- Son mandatos de ley las Concesiones de Peque¶os Comercios que 

promueven el Empleo Independiente (e): con Prioridad a Personas Ciegas, se 

circunscribe en el marco de la Ley NÁ 24.308, el  Estado Nacional, los entes 

descentralizados y aut§rquicos, las empresas mixtas y del Estado y la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires est§n obligados a otorgar en 

concesi·n, a personas con discapacidad, espacios para peque¶os comercios 

en toda sede administrativa. Se incorporar§n a este r®gimen las empresas 

privadas que brinden servicios p¼blicos. Se mantiene la vigencia de las 

concesiones otorgadas a ñpersonas discapacitadasò en virtud de las Leyes 

13.926 y 22.431 y los decretos correspondientes a ñpersonas discapacitadasò 

donde se establece prioridad a las personas ciegas y/o disminuidas visuales en 

el otorgamiento de concesiones de uso para la instalaci·n de peque¶os 

comercios en las reparticiones p¼blicas y dependencias privadas que cumplen 

un servicio p¼blico. Desde la OE Quilmes no se cuenta con el registro de 

programas de este tipo, pero si se reconocen ordenanzas que han otorgado 

espacios f²sicos para el desarrollo de emprendimientos de Kioscos en 

diferentes puntos estrat®gicos del distrito de Quilmes, estas concesiones 

requieren de la aprobaci·n del Honorable Concejo Deliberante para ser luego  

administrados directamente por la Secretar²a de Gobierno de la intendencia del 

Municipio. 

- Al analizar los Programas de Acciones de Entrenamiento para el 

Trabajo (d): se identifica que tienen por objetivo: incrementar las competencias, 

habilidades y destrezas de trabajadores desocupados y promover su inserci·n 
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laboral con pr§cticas calificantes en ambientes de trabajo que incluyan 

procesos de formaci·n y el acompa¶amiento de una tutor²a especializada. Las 

pr§cticas constan de capacitaciones y son asistidas por un tutor cada cinco 

trabajadores. El espacio de pr§ctica se responsabiliza por la cobertura de un 

seguro de accidentes personales. No se genera relaci·n de dependencia 

laboral entre el capacitando y la empresa que genera el espacio de pr§ctica. 

Otro programa en esta l²nea es el  Programa M§s y Mejor Trabajo que por 

Resoluci·n MTEySS NÁ 708/1033 : se alcanza la unificaci·n de a trabajadores 

desocupados con discapacidad, mediante Resoluci·n SE 905/2010  y luego se 

Reglamentan  las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo Resoluci·n SE 

NÁ 630/13. Los entrenamientos pueden realizarse en el sector p¼blico, o en el 

sector privado, o en instituciones sin fines de lucro. Estos programas tienen por 

objeto mejorar las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados 

mediante el desarrollo de pr§cticas en ambientes de trabajo que incluyan 

procesos formativos y acciones de tutor²a tendientes a enriquecer sus 

habilidades y destrezas. No se registran casos de participaci·n de PcD en la 

OE de Quilmes. Otros de los programas vigentes durante este periodo es el 

Programa de Inserci·n Laboral (PIL) para Trabajadores con Discapacidad34  

Resoluci·n MTESS  914/2007, est§ destinado a insertar laboralmente en el 

sector privado y en el sector p¼blico, a las trabajadoras y trabajadores con 

discapacidad y a los pertenecientes a grupos vulnerables de desocupados, a 

trav®s del pago directo a los trabajadores durante el plazo de hasta nueve (9) 

meses en el sector privado y de hasta doce (12) meses en el sector p¼blico, la 

subvenci·n mensual, podr§n integrarse a la suma aportada por el empleador a 

fin de alcanzar el monto de la remuneraci·n correspondiente. En el Programa 

especial de formaci·n y asistencia t®cnica para el trabajo en Quilmes se suman 

el sindicato del Pl§stico, y de la UOM como entrenamiento y la incorporaci·n en 

obras de infraestructura comunitaria o productiva, vinculada a la generaci·n y 

sostenimiento del empleo, que les permitan adquirir o consolidar saberes 

                                                             
оо Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Resolución MTEySS N° 708/10 Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social.  PROGRAMAS DE EMPLEO. Resolución 914/2007.  Modificación de la Resolución Nº 

802/2004, mediante la cual se creó el Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad.  
оп Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  PROGRAMAS DE EMPLEO. Resolución 914/2007.  

Modificación de la Resolución Nº 802/2004, mediante la cual se creó el Programa de Inserción Laboral para 

Trabajadores con Discapacidad.  
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propios del sector de la construcci·n y/o contribuyan a la permanencia en su 

situaci·n de empleo (Reglamentado por Resoluci·n de la Secretaria de Empleo 

NÁ 2636/12). Desde la OE se consideran a estos espacios de capacitaci·n, 

como facilitadores de inserci·n, ya que se desarrollan en contextos que 

mantienen una relaci·n directa con los pedidos y solicitudes de personal con 

perfiles  relacionados con el rubro de capacitaci·n. Si bien no se dispone de un 

registro cuantitativo, se informa que muchas personas con discapacidad  

participan de esta propuesta de formaci·n.   

- Entre los programas de entrenamiento para el trabajo (d), se encuentra 

el Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo (PIOE) Por  Resoluci·n 

SE NÜ 877/1135, y Resoluci·n SPEcFP NÜ 12/1136 que tienen por objetivo 

promover en los destinatarios/as la construcci·n o actualizaci·n de su proyecto 

de formaci·n y ocupaci·n, en el desarrollo de trayectorias laborales, en la 

finalizaci·n de estudios formales obligatorios, en experiencias de formaci·n o 

de entrenamiento para el trabajo, en la generaci·n de actividades productivas 

de manera independiente y/o en la inserci·n en empleos de calidad. Se ofrece 

en 2 modalidades su L²nea 1 y 2: En su l²nea 2 se promueve la participaci·n en 

Actividades de Apoyo a la Inserci·n Laboral Formaci·n Profesional. Datos del 

Programa PIOE en Quilmes. Al inicio de la Investigaci·n se cuenta con la 

existencia de informaci·n en papel, a modo de formularios, sin sistematizar. No 

hay registro cuantitativo al momento de iniciar la investigaci·n de PcD 

inscriptas en el programa PIOE. Durante el a¶o 2017, en el marco de esta 

investigaci·n acci·n participativa, se presenta un proyecto colaborativo en l²nea 

con el proyecto de extensi·n universitaria INSyTU de la Universidad Nacional 

de Quilmes y se  generan 24 cupos en 9 espacios de atenci·n al p¼blico del 

Municipio de Quilmes y en un vivero de una Organizaci·n no gubernamental. 

Este programa PIOE, vigente desde el a¶o 2011, es uno de los ¼nicos 

programas que durante el periodo en cuesti·n admiti· nuevos ingresos hasta 

mediados del a¶o 2017. Este programa PIOE en su  L²nea 1: est§ dirigido a 

personas con limitaciones funcionales de car§cter psicosociales, mentales, 

                                                             
ор [1] Resolución  877/2011   SECRETARIA DE EMPLEO.  26-may-2011- Promoción del Empleo Programa 

Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo - Reglamento 
ос Resolución  12/2011   Subsecretaria De Políticas De Empleo Y Formación Profesional. 17-jun-2011.  Promoción 

del Empleo Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo - Instrumentos Operativos 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183184
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183184
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183827
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183827
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intelectuales y/o cognitivas, y que incluye actividades asociativas de inter®s 

comunitario, esta l²nea es la que se trabaja en esta investigaci·n. La 

reglamentaci·n para la implementaci·n de este programa agrupa las pautas 

que orientan a las instituciones en sus funciones y la modalidad de 

participaci·n de las/os usuarios. Ofrece una descripci·n del tipo de 

responsabilidades a alcanzar por cada una de la partes intervinientes: Las 

actividades asociativas son tuteladas y deben ser de utilidad social. Los 

proyectos tienen que ser formulados por organismos p¼blicos y organizaciones 

sin fines de lucro, ambas pueden solicitar financiamiento para desarrollar las 

actividades. 

En concordancia con los objetivos propuesto para esta investigaci·n se 

seleccion· este ¼ltimo programa el PIOE en su l²nea 1, ya que est§ destinada 

espec²ficamente a personas con discapacidad intelectual. Esta l²nea re¼ne las 

particularidades de la poblaci·n que conform· la muestra de este estudio. 

Gracias a la interacci·n alcanzada en el marco de esta investigaci·n, con las 

Organizaciones Gubernamentales, se accede a una entrevista con referentes 

de la GECAL a fin de recuperar informaci·n pertinente sobre las 

Organizaciones del municipio de Quilmes que cuentan durante el periodo 2016 

-  2019 con Programa PIOE l²nea 1.   

Se desprende de esta descripci·n, un resumen sobre las caracter²sticas 

de los mandatos de ley y de pol²ticas p¼blicas relacionadas con la promoci·n al 

empleo en Quilmes y la participaci·n de las PCD en las mismas, reflejando el 

contexto social en el que se desarrolla esta investigaci·n. Se identifica en este 

an§lisis que los mecanismos de apoyo para el acceso de personas con 

discapacidad intelectual a estas pol²ticas se centran espec²ficamente con la 

posible vinculaci·n obligada con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

mediadoras y promotoras de la gesti·n de programas de empleo. 
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Cap²tulo 3 

3.1. Participantes Activos/as 

Este cap²tulo, espec²ficamente describe las caracter²sticas de las y los 

participantes de esta investigaci·n, ellas y ellos son los actores protagonistas 

de este estudio. Si bien el sentido de la presentaci·n de este apartado con las 

caracter²sticas de las y los actores de este estudio, es b§sicamente 

metodol·gico, se considera estrat®gicamente necesario conocer a las y los 

participantes que cuestionaron sus posibilidades de derecho al trabajo como 

destinatarias /os de pol²ticas de empleo y  encontraron en la investigaci·n 

acci·n participativa una forma de hacer relevante sus necesidades e 

inquietudes. Conocer las caracter²sticas de cada uno de los grupos que 

representan a las/os actoras/es de esta investigaci·n permite interpretar la 

metodolog²a que supone este estudio. En l²nea con el objetivo general de esta 

investigaci·n, que es el de contribuir en la construcci·n de conocimiento desde 

la narrativas de sus protagonistas en cuanto a su participaci·n en programas 

de promoci·n de derecho al trabajo, los interrogantes que orientan el desarrollo 

del cap²tulo son: àC·mo participan las y los destinatarias/os de los programas 

de empleo en las Organizaciones? àC·mo representan las Organizaciones a 

las y los destinatarias/os que participan en sus propuestas de capacitaci·n? 

àC·mo se representan las expectativas de sus destinatarias/os los programas 

de empleo? 

Si bien este trabajo focaliza su atenci·n en las narrativas de las y de los 

destinatarias/os como trabajadoras/es del programa Promover la Igualdad de 

Oportunidades de Empleo (PIOE), se considera necesario precisar el contexto 

institucional en el cual se desempe¶an. Por esta raz·n se describe tambi®n a 

las Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales participantes de 

este proceso. La descripci·n se presenta realizando, en primer lugar, una 

introducci·n sobre la sociedad y la participaci·n de las y los ciudadanos con 

discapacidad. Luego se presenta a las y los actores de esta investigaci·n que 

son:  

a) El Estado como la organizaci·n gubernamental desde donde se 

elaboran y administran las pol²ticas p¼blicas 
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b) Las organizaciones no gubernamentales como el v²nculo mediador 

entre las personas con discapacidad intelectual y las pol²ticas 

p¼blicas  

c) y por ¼ltimo, las y los protagonistas de este estudio que son las/os 

destinatarias/os del Programa PIOE. 

Como se detall· en el cap²tulo 1 y 2, a partir de 1982 con la 

implementaci·n de la ley 22431, y luego, con un gobierno democr§tico de 

1983, comienza a vislumbrarse el resultado de las luchas y de las 

movilizaciones de los a¶os 50 y 60. En este contexto desde el  Ministerio de 

Salud y Acci·n Social, se crea en ese entonces la Comisi·n Nacional Asesora 

para la Integraci·n de Personas Discapacitadas (CONADIS) por Decreto NÁ 

1.10137 hoy Agencia Nacional De Discapacidad (ANDIS)38. Este hecho se 

desarrolla en  el marco hist·rico que Cravacuore (2016) caracteriza como etapa 

de transici·n democr§tica iniciada en 1983, lo que condujo a la revalorizaci·n 

pol²tica de las municipalidades argentinas, y agrega que la efervescencia 

democratizadora promovi· el debate sobre la descentralizaci·n, que ofrec²a la 

utop²a de su doble papel de profundizar la participaci·n ciudadana y de ser un 

instrumento para una mayor eficacia social y econ·mica de la gesti·n p¼blica. 

En este contexto, se promueve la  participaci·n ciudadana. Al respecto Oszlak 

(2009), sostiene que se trata  de un proceso en el cual los actores de la 

sociedad civil se movilizan, se ñactivanò, irrumpen en un escenario p¼blico e 

intentan influir sobre las reglas y procesos que enmarcan sus condiciones de 

existencia y reproducci·n. A pesar de esta aparente libertad de acci·n 

ciudadana, las personas con discapacidad intelectual no logran participar en la 

sociedad con autonom²a y la evidencia tambi®n se identifica en estas pol²ticas 

p¼blicas de empleo. Rosales (2013) desde el §rea del derecho, sostiene que el 

concepto de sociedad est§ relacionado con la forma en que nos organizamos y 

de ello se desprende el concepto ciudadan²a, democracia y participaci·n 

pol²tica. Tambi®n se relaciona con el dise¶o y el desarrollo de pol²ticas 
                                                             
от Con dependencia directa al Poder Ejecutivo Nacional. (Denominación Comisión Nacional Asesora para la 

Integración de las Personas Discapacitadas sustituida por Comisión Nacional Asesora para la Integración de las 

Personas con Discapacidad por art. 1° del Decreto N° 806/2011 B.O. 21/6/2011) 
оу Por el Decreto N° 698 de fecha 5 de septiembre de 2017 se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, como 

organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de La Nación. Tiene por misión 

como órgano del estado “Fomentar el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden los derechos de las 

personas con discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión”. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183511
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p¼blicas, as² como con las relaciones entre sociedad y Estado. El autor agrega 

que cuando hablamos de una ñsociedad inclusivaò estamos hablando de una 

ñsociedad para todos", lo que significa que las caracter²sticas y las necesidades 

de cada uno de los ciudadanos que la constituyen es la base para la 

planificaci·n y el dise¶o de pol²ticas. Atkinson y Walmsley (2010) sostienen que 

las investigaciones inclusivas en el §mbito de la discapacidad intelectual surgen 

a fines del siglo XX, hasta entonces no se registran antecedentes de accesos a 

las voces de las personas con dificultades de aprendizaje ni de 

representaciones en el campo de la investigaci·n (ver tambi®n Krichesky y 

P®rez, 2015). Tambi®n comentan que actualmente las investigaciones 

cualitativas que incluyen a las personas con dificultades de aprendizaje son 

bastantes comunes gracias al impulso que recibieron de parte de corrientes 

ideol·gicas como la normalizaci·n y el modelo social de discapacidad en las 

ciencias sociales promovido por los feministas (Gluck y Patai, 1991). En sus 

conclusiones sostienen que si bien los partidarios de la normalizaci·n 

apoyaban a los grupos desfavorecidos, las voces de estos grupos estaban 

ausentes y a¼n lo siguen estando. Este movimiento de la normalizaci·n sit¼a la 

responsabilidad del cambio en otras personas en lugar de ponerla en mano de 

quienes tienen dificultades de aprendizaje.  
Para contextualizar la participaci·n de las PCD intelectual en su 

interacci·n con las Organizaciones en sus §mbitos de desempe¶o, se retoma  

a las consideraciones dadas por el soci·logo Goffman (1994) quien implementa 

una minuciosa observaci·n de las situaciones propias de la vida diaria y de las 

rutinas y entretejidos de la vida cotidiana; logra con sus estudios enmarcar 

estos hechos en lo que dio por llamar  ñmicro sociolog²aò. Los an§lisis de este 

autor suponen un marco imprescindible para estudiar la representaci·n de las 

personas con discapacidad, y los estigmas que las etiquetan y las oprimen a 

nivel social, sostiene que ñEl protagonista de esa historia de vida, va a hacer lo 

mejor de s² mismo, para ubicarse en este campo, en el que est§ demostrandoò. 

En este sentido, se considera  imprescindible estimar la participaci·n de cada 

uno de los actores indispensables para la gesti·n y aplicaci·n de programas de 

empleo en el mismo contexto donde se desenvuelven para el desarrollo de sus 

respectivas funciones. 
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En l²nea con los objetivos institucionales de las Organizaciones Sociales 

y Civiles (OSC) que gestionan estos programas de empleo y de acuerdo a la 

normativas que avalan a estas pol²ticas focalizadas, es necesario desarrollar el 

concepto de inclusi·n: Desde el §rea del derecho Rosales (2013) incorpora a 

sus escritos el concepto dado por Gerardo Echeita quien bas§ndose en el 

trabajo de Booth, Nes y Stromstad acuerdan en  que  la ñInclusi·nò significa: 

diversidad, aprendizaje, participaci·n democracia, implica a la escuela en su 

totalidad, la inclusi·n es un proceso que afecta a la sociedad en su conjunto 

porque est§ relacionada con la justicia para todos, es decir, es una cuesti·n 

pol²tica y un proceso continuo. Sin embargo, el modo de participaci·n social de 

las PcD intelectual est§ limitado a ser una incansable demanda y reclamo de 

igualdad de derechos.  Las PcD intelectual conforman el colectivo con menos 

posibilidades de acceso a un empleo39. Actualmente las PCD intelectual se ven 

obligadas a tener que adaptarse a los entornos, buscando estrategias 

individuales y personales, muchas veces costosas, y otras veces renunciando a 

las oportunidades por falta de accesibilidad.  

Como se coment· anteriormente, desde el enfoque del modelo social los 

compiladores Acu¶a y Bulit Go¶i (2010) incorporan el concepto de actores 

sociales con discapacidad, ellos al respecto validan que las PcD son sujetos 

individuales o colectivos con capacidad de acci·n estrat®gica, lo que implica la 

capacidad de identificar intereses, definir objetivos en funci·n de ®stos, dise¶ar 

un curso de acci·n para alcanzar esos objetivos y contar con relativa 

autonom²a para implementar dicho curso de acci·n. Lermen (2014) expresa 

esta idea con una frase representativa: ñSin ciudadan²a ser²a como dar un salto 

al vac²oò. El autor interpreta que la ciudadan²a lleva en s² misma el 

reconocimiento de la capacidad jur²dica y de la personalidad jur²dica y su 

respeto. Sin tal reconocimiento y este respeto no est§n dadas las condiciones 

de tal y si no se configuran garant²as efectivas para el ejercicio de la capacidad 

jur²dica y de la personalidad jur²dica, no puede hablarse de ciudadan²a, ni de 

ejercicio de derechos ni de participaci·n real en los asuntos que interesan a las 

personas. En concordancia con Rosales (2013) la ciudadan²a se focaliza en la 

condici·n sustantiva del ser humano, m§s all§ de cualquier condici·n particular, 

                                                             
оф Como ya se describió en el informe de la Organización Mundial de la Salud  2011. 
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se concentra en el concepto de persona y en el de diversidad. En este sentido 

es preciso incorporar esta perspectiva de protagonismo de la ciudadan²a 

generando en todos los espacios desde el hogar a la vida p¼blica la 

participaci·n ciudadana para cada uno/a seg¼n las particularidades 

individuales. 

3.2.  Protagonistas de esta investigaci·n 

Se considera como protagonistas de esta investigaci·n a: Las 

Organizaciones Gubernamentales (como representantes del Estado), las 

Organizaciones No Gubernamentales (tambi®n se las llama Organizaciones 

Sociales Civiles) y las/os destinatarias/os de pol²ticas de promoci·n al empleo 

que son las y los trabajadores del programa PIOE. Este ¼ltimo grupo de 

personas son las/os actoras/es claves, ya que son sus narrativas las que ser§n 

analizadas para alcanzar los objetivos de esta investigaci·n. Para justificar la 

importancia de mencionar en esta descripci·n a cada uno de estos actores, se 

considera el trabajo de Bertranou (2019) quien recientemente en uno de sus 

estudios sobre el concepto de organizaci·n estatal y pol²ticas p¼blicas, 

introduce a las tres conocidas interdependencias del estado, que son: 1) 

Bienes y recursos (normas y procesos  para la implementaci·n del servicio 

p¼blico), 2) Informaci·n y conocimiento (que hacen a la producci·n y 

transmisi·n de conocimientos t®cnicos vinculados a la producci·n de la pol²tica 

p¼blica) y 3) Gobierno y autoridad (ejercicio de la autoridad y del gobierno 

dentro de cada entramado de organizaci·n) y  la 4ta interdependencia, que es 

la que el autor da en llamar: Relaci·n con el exterior: es un plano de relaciones 

entre los organismos del sector de pol²tica p¼blica en cuesti·n y actores 

externos, entre los cuales se encuentran: destinatarios/usuarios, 

organizaciones sociales, empresas de aprovisionamiento, sindicatos y otros 

organismos de otros sectores, y en las que existen normas, procesos y 

pr§cticas que estabilizan las interdependencias y generan insumos de todo tipo 

(poder, recursos, legitimidad) para la redefinici·n estrat®gica del servicio 

p¼blico. Esta ¼ltima interdependencia, es la considerada de mayor importancia 

para esta investigaci·n, ya que refleja la relaci·n entre el Estado y  el exterior 

representado por un lado por la participaci·n de la personas con discapacidad 

en pol²ticas p¼blicas, y por otro lado por las organizaciones sociales. 
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Las Organizaciones Gubernamentales 
En l²nea con lo mencionado por Bertranau (2019) en el apartado 

anterior, la 4ta interdependencia; es la òRelaci·n con el exteriorò est§ 

representada en esta investigaci·n por las/os destinatarias/os, las 

Organizaciones no Gubernamentales como referentes del colectivo y como 

mediadores entre la sociedad y el Estado. Para Oszlak y OôDonnell (1976) el 

t®rmino de ñpol²tica p¼blicaò es toda toma de posici·n y curso de acci·n 

adoptados por un actor que habla en nombre y representaci·n del estado, 

frente a una cuesti·n socialmente problematizada. Por lo tanto, si hoy el 

derecho al trabajo como Derecho Humano sigue siendo un reclamo desde el 

campo de la discapacidad intelectual, se interpreta que las pol²ticas p¼blicas 

que representan al estado a¼n no han dado lugar ni voz ni participaci·n a las 

PCD intelectual. La tem§tica aqu² planteada sigue siendo un problema social. 

En la actual sociedad neoliberal, hay un discurso de Derechos Humanos 

que se ha ido construyendo en articulaci·n con las pol²ticas p¼blicas y que 

cada vez m§s transforma al ciudadano en usuario y al Estado en un proveedor 

de derechos Guajardo, C·rdoba y Galheigo (2015). Hay ganancias importantes 

en este proceso de transformaci·n del papel del Estado represor en un Estado 

proveedor. Al mismo tiempo, dial®cticamente, pasa a ocurrir un proceso de 

institucionalizaci·n de la idea de los derechos como si el Estado fuera el 

depositario de ellos, en contraposici·n a la comprensi·n del derecho humano 

como ejercicio ciudadano y conquista social. As², el derecho se instituye por el 

Estado y se pierde su acci·n instituyente por la comunidad ciudadana 

(Kronenberg 2006). 

A fin de poder contemplar todos los §mbitos posibles de participaci·n 

desde la tem§tica de la discapacidad intelectual en los programas de 

promoci·n al empleo,  se considera indispensable la realizaci·n de un contralor 

sobre la gesti·n y administraci·n de las pol²ticas de empleo. Al respecto, sobre 

la forma de actuar del estado en relaci·n con las demandas sociales y sus 

actores, Bertranou, Isuani y  Pereyra (2016) permiten realizar un balance, 

presentando ejes que podr²an adaptarse a la situaci·n de este estudio de 

investigaci·n y realizar una valoraci·n del alcance de metas y objetivos de las 

relaciones existentes entre el estado y las Organizaciones y su vinculaci·n e 

involucraci·n con las personas con discapacidad y  la posibilidad de promover 
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el acceso al trabajo. Estos ejes permiten valorar la funci·n de gesti·n y  

administraci·n de estos programas. En este mismo sentido Guy Peters (1978, 

citado por Parson,  2007) sostiene que existe una separaci·n pol²tica-

administraci·n que persiste porque permite al administrador inmiscuirse en la 

pol²tica sin que deba dar cuenta de sus acciones y sin la interferencia de los 

pol²ticos. Ellos confirman que se genera entonces, una relaci·n de complicidad, 

donde las responsabilidades recaen sobre una ficci·n, ya que resulta 

sumamente dif²cil establecer en qu® etapa del "proceso de implementaci·n" 

dejaron de cumplirse los objetivos previstos o a quienes cabe adjudicar los 

comportamientos que condujeron a esa situaci·n. Para analizar esta relaci·n 

de inseparable vinculaci·n dada en la dupla pol²tica- administraci·n donde sus 

actores se encargan de poner en pr§ctica la pol²tica p¼blica como a los 

operadores, se cita a los autores Bulcourf y Cardozo (2008) en perspectiva de 

pol²tica comparada, explican la funci·n de las auditor²as de desempe¶o. Al 

respecto comentan que es una evaluaci·n de la eficacia de una organizaci·n 

p¼blica, midi®ndose por resultados con indicadores estrat®gicos y de impacto; 

de la eficiencia, midi®ndose por la fidelidad de la operaci·n al dise¶o del 

programa, con indicadores de gesti·n y compar§ndolos con las mejores 

pr§cticas gubernamentales; de la econom²a, midi®ndose por el costo de la 

pol²tica p¼blica contra los resultados. Eduardo Joly40, escribe sobre las 

funciones del Estado y las certezas de la realidad vivenciada por las personas 

con discapacidad, en una entrevista expresa que:  

- ñUna y otra vez comprobamos que se asignan partidas presupuestarias 

pensadas m§s en funci·n del r®dito econ·mico para los empresarios o 

profesionales intervinientes que en funci·n de satisfacer las necesidades 

de los destinatarios finalesò   

-  ñEl desempleo cr·nico que caracteriza a las personas con 

discapacidad se cura con trabajo dignamente remunerado y no 

permitiendo que se despida a trabajadores/as cuya productividad 

decaiga por enfermedad o lesi·nò 

                                                             
пл Eduardo Joly, es sociólogo, usuario de silla de ruedas y presidente de fundación Rumbos (es así como se identifica 

presentando sus publicaciones) 
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Es necesario realizar una evaluaci·n de la eficacia de una organizaci·n 

p¼blica, la posibilidad de medir resultados, la eficiencia midi®ndose por la 

fidelidad  de la operaci·n al dise¶o del programa, entre varios de los posibles 

aspectos a evaluar. àC·mo participan las personas con discapacidad en la 

evaluaci·n de pol²ticas donde ellas y ellos son destinatarios directos? En 

Quilmes las pol²ticas de promoci·n del empleo se administran desde la 

Direcci·n de la  Oficina de Empleo, durante el periodo de desarrollo de esta 

investigaci·n esta cuenta con 3  anexos: Quilmes Oeste, Bernal y Solano. 

Estos organismos son mediadores de programas locales, provinciales y 

nacionales. La misi·n de este Organismos es la de promover la capacitaci·n 

profesional y fomentar las posibilidades de empleabilidad para los vecinos del 

distrito. En la sede central se cuenta con una base de datos con personas 

interesadas en trabajar y capacitarse. Las personas por lo general entregan sus 

curriculum con documentaci·n y certificaci·n respaldatoria sobre 

capacitaciones realizadas, tambi®n completan formularios espec²ficos sobre 

alg¼n tipo de programa. La autora Castillo Cubillos (2017) sostiene que la 

participaci·n ciudadana es el proceso de la inclusi·n de la ciudadan²a en la 

toma de decisiones p¼blicas de diversa ²ndole que afecten o influyan alg¼n 

aspecto de su vida, con el fin de mantener o no el orden establecido. La autora 

afirma que estas son un conjunto de decisiones y acciones realizadas por una 

autoridad p¼blica o gobierno que est§n dirigidas a alcanzar objetivos p¼blicos, 

solucionar o por lo menos disminuir un problema o necesidad que se presenta 

como insatisfactorio por la ciudadan²a. En este sentido Cravacuore sostiene 

que ñLos ciudadanos no tienen formas de control sobre la gesti·n local m§s all§ 

de sus representantesò (2016, p. 22), ,y retomando a Castillo Cubillo, se afirma 

que las pol²ticas p¼blicas son las respuestas concretas a la pregunta acerca de 

cu§ndo y c·mo debe intervenir el Estado en la sociedad. La autora concluye 

diciendo que si relacionamos la participaci·n ciudadana y pol²ticas p¼blicas, 

vemos que hay una estrecha relaci·n entre ambos conceptos, pues la 

participaci·n ciudadana se define como ñun elemento esencial para influenciar 

las decisiones pol²ticas, mientras que las pol²ticas p¼blicas son respuestas a 

demandas elaboradas por la ciudadan²a: hay correlaci·n directa entre ambasò 

(2017, p. 171). Sin embargo, el derecho al trabajo de las personas con 
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discapacidad sigue siendo un reclamo y no una puesta en pr§ctica de las leyes 

que las avalan. 

Organizaciones No Gubernamentales 

Para posicionar el lugar de las Organizaciones no Gubernamentales en 

este di§logo que se centra en la participaci·n de las PCD intelectual en 

programas de empleo, se distingue el trabajo realizado por Chudnovsky y 

Potenza Dal Masetto (2010) sobre las Organizaci·n de la sociedad Civil (en 

adelante OSC) relacionadas con el campo  de la Discapacidad. Las autoras 

citando a Leiras (2007) acuerdan en que ñParecer²a que a veces la pluralidad 

de la sociedad civil no es pluralidad sino multiplicaci·n de singularidadesò. En 

este art²culo las autoras, no distinguen ni  como categor²a asignada a las 

instituciones si son lideradas o dirigidas por personas con discapacidad, pero 

se interpreta que son organizaciones representativas de las PCD desde 

diferentes §reas. Las autoras sostienen que en esas Instituciones que 

mantienen una marcada tendencia hacia la diversidad, es una caracter²stica 

propia de las mismas la heterogeneidad, que respetan las diferencias derivadas 

del tipo de discapacidad que se busca atender. Las autoras describen tambi®n 

las §reas tem§ticas a las que se dedican las OSC y se identifica que la mayor²a 

trabaja en cuestiones vinculadas a lo social. En este escrito las autoras revelan 

que de las 1453 organizaciones citadas, 415 (29%) se vinculan con el §rea de 

salud, 305 (21%) con educaci·n, y 304 (21%) con cuestiones humanas. Como 

se observa la problem§tica del trabajo no es uno de los temas de importancia o 

de inter®s a considerar por estas OSC. En otro apartado las autoras mencionan 

las fuentes de financiamiento de las mismas, y encuentran que dentro de ese 

universo, el 64% se financia con fondos propios y el 36% restante lo hace con 

aportes de empresas, del gobierno nacional, provincial y municipal, y/o de 

fondos internacionales. Colocar el acento en la cuesti·n de las diversas 

fortalezas y debilidades que caracterizan a las organizaciones y sus patrones 

de acci·n no descalifica a ninguno de estos ñpolosò en aparente tensi·n sino 

que, precisamente, advierte sobre la presencia de l·gicas organizacionales 

cuya diversidad de propiedades impide a este sector social lograr suficientes 

herramientas para desarrollar estrategias coordinadas, que les permitan 

superar brechas y construir equilibrios capaces de generar, una mejor y m§s 
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eficiente presencia e incidencia en pol²ticas p¼blicas del conjunto de las OSC 

vinculadas con la tem§tica de la discapacidad. Para explicar estas diversidades 

en las funciones de las OSC, Bulit (2010) afirma que en definitiva, se trata de 

advertir que existe una realidad organizacional que viene dada por una historia 

y un eje de acci·n espec²fico planteando un escenario que puede ser m§s o 

menos proclive a la atenci·n de la cuesti·n de derechos y pol²ticas, que puede 

enfrentar mayores restricciones o menores incentivos, mayores o menores 

riesgos para contar con la capacidad institucional, la disponibilidad de tiempo, 

los recursos y tecnolog²as para alcanzar alguno de estos objetivos (esto es, el 

de la prestaci·n de servicios y el de la defensa de derechos por la v²a de la 

incidencia pol²tica) o bien ambos. Desde sus estudios sociol·gicos, V®lez 

Cuartas (2007) identifica y aclara que el concepto de Sector, asociado por lo 

regular con OSC, es caracterizado por una gran multiplicidad de intereses. Esta 

caracterizaci·n est§ relacionada con la asunci·n de principios democr§ticos 

otorgados a la sociedad civil: individualidad y libertad inalienables. Las OSC 

son tanto prestadoras de servicios como agentes de cambio social y activos 

trabajadores en la deliberaci·n p¼blica. Con la prensa libre y la democracia 

representativa, las OSC constituyen el soporte de las democracias. Villar 

(2003:9-10 citado por  V®lez Cuartas, 2007) asegura que estas organizaciones 

son el canal de acceso directo de la ciudadan²a organizada para participar con 

su voz en el debate p¼blico y contribuir en la definici·n del bienestar colectivo. 

La movilizaci·n de opini·n, la promoci·n de nuevos temas en la agenda p¼blica 

y la participaci·n en el dise¶o, implementaci·n y control de pol²ticas p¼blicas 

son, entre otras, actividades promovidas por las OSC en las democracias, para 

promover la equidad y justicia social. Las organizaciones contribuyen con estas 

actividades a ampliar la representaci·n de la diversidad de intereses sociales y 

valores colectivos en la arena p¼blica, y contribuyen  a amplificar la voz de los 

ciudadanos en la deliberaci·n p¼blica y en el proceso de toma de decisiones.  

En esta valoraci·n de la significativa funci·n que adquieren las 

organizaciones como representantes de las personas con discapacidad 

intelectual, en l²nea con esta investigaci·n, Rosales (2013) realiza un an§lisis 

del impacto de la implementaci·n de los conceptos que aporta la Convenci·n 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad coloca en 

tensi·n el rol de los representantes de las PCD en la gesti·n y en la 
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administraci·n de pol²ticas p¼blicas, sosteniendo que el militante no reduce su 

participaci·n a la resoluci·n de ñsusò problemas, ya que sabe que todo asunto 

personal es un asunto pol²tico, y agrega que a trav®s de su participaci·n activa 

en organizaciones de la sociedad civil y del Estado, busca promover el respeto 

a las personas con discapacidad. Rosales sostiene que para este actor, la 

discapacidad es un problema de injusticia social y la normalidad una fantas²a. 

El autor delega al militante, representante, la activa participaci·n, sosteniendo 

adem§s que no lucha simplemente por hacer valer los derechos del colectivo 

del campo de la discapacidad, sino que busca principalmente una sociedad 

m§s justa en un sentido amplio. Al respecto Bulit Go¶i (2010) alertan acerca del 

ñdel peligro latente y siempre existente de que las OSC terminen óentrampadasô 

priorizando la prestaci·n de un determinado servicio que en un momento dado 

fue lo mejor para las personas con discapacidad pero que, en otro momento, 

puede llevar a la reproducci·n de un modelo de segregaci·n, por confundir los 

óinteresesô de las propias OSC con los del colectivo que dicen representar o 

atenderò. 

Para esta investigaci·n, durante el periodo 2016 - 2019 se interactu· 

con 5 Organismos: 1 Organismo Gubernamental representado por la Oficina de 

Empleo y 4 Organismos No Gubernamentales sin fines de lucro responsables 

de gestionar el Programa PIOE (ANEXO 1).  De las entrevistas realizadas v²a 

telef·nica a las/os referentes de las Organizaciones se pudieron identificar 

ciertas caracter²sticas que permiten agruparlas y denominarlas para este 

estudio de la siguiente manera: 

- Centros Ocupacionales de la Comunidad (COC): Son instalaciones que 

ofrecen a las personas con discapacidad intelectual actividades de tipo 

recreativas o de capacitaci·n. Cuentan con un coordinador o tallerista que 

orienta las actividades diarias de las/os concurrentes. Cuentan con al menos 1 

profesional que acompa¶a a los concurrentes. Los Centros Ocupacionales que 

participaron de la presente investigaci·n son dirigidos por el municipio o por 

una Organizaci·n no gubernamental.  

- Centro de Formaci·n Integral (CFI): La Direcci·n General de Cultura y 

Educaci·n de la Provincia de Buenos Aires, mediante las resoluci·n N 4418/11,  

Resoluci·n N 3072/15 y su modificatoria m§s actualizada 703/16, determina 

que son servicios agregados de formaci·n integral dependientes Direcci·n de 
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Educaci·n Especial. Estos tienen por objetivo favorecer la resoluci·n 

cooperativa de diferentes situaciones  problem§ticas, el desarrollo de las 

capacidades b§sicas (instrumentales ï cognitivas) y el acceso a saberes 

socialmente productivos, la propuesta de §rea se organiza en torno a la 

estrategia de talleres. Estos deber§n posibilitar la acreditaci·n de 

conocimientos y destrezas b§sicas vinculadas con el campo tecnol·gico 

(productos procesos t®cnicos materiales herramientas y m§quinas sencillas ï 

normas de seguridad e higiene, etc) de actividades vinculadas con el ejercicio 

de una ciudadan²a activa  y de una organizaci·n cooperativa de trabajo. 

 -  Centro Ocupacionales Productivos (COP): son espacios que tienden a 

ser en alg¼n momento Talleres Protegidos de Producci·n y/o de los Grupos 

Laborales Protegidos, (Ley NÁ 24.147). Estos COP, est§n coordinados por 

padres y profesionales, se encuentran en proceso de ser habilitados en cuanto 

logren cumplir con la reglamentaci·n requerida determinada por el tipo de 

funcionamiento al que aspiran. La estructura y organizaci·n de estos COP es 

similar a un emprendimiento productivo familiar, donde se realiza una 

producci·n genuina con apoyos. Son espacios que permiten el entrenamiento 

laboral promoviendo la participaci·n, el desarrollo de aptitudes, las 

competencias y actitudes de las/os destinatarios de programas de promoci·n 

de empleo, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales. 

Facciuto (2009:38) haciendo un an§lisis cr²tico sobre la funci·n y el 

reconocimiento de las ONG comenta que si bien no hay estudios sobre el 

impacto de las mismas, en el imaginario social mayormente la eficacia de 

implementaci·n de proyectos y su impacto en la sociedad se relaciona con 

cuestiones en cuanto a patrimonio y manejo de recursos t®cnicos. Sin embargo 

la autora enfatiza aclarando luego que, si bien la perdurabilidad en el tiempo 

implica para algunos/as cierto grado de seriedad con relaci·n en la tarea y 

compromiso por las cuales fueron creadas, ®sto no implica que organizaciones 

nuevas no realicen una tarea en pos de los derechos que defienden. En este 

sentido, al relacionar esta vinculaci·n de las ONG con el campo de las PCD 

intelectual y los programas de empleo, los comentarios de Guajardo C·rdoba y 

Galheigo (2015) quienes aportan otro modo de interpretar la relaci·n dada 

entre las pol²ticas p¼blicas, las/os destinatarias/os y las mismas ONG. Ellos  

aseguran que: 
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ñse genera una dependencia, que podr²a ser conceptualizada como una 

situaci·n de interdependencia, de relaciones sociales, donde el requerir del otro 

u otra es una condici·n constitutiva, donde mi singularidad es un producto de 

esa otredadò.  

En l²nea con los autores, se acuerda en que las personas con 

discapacidad en situaci·n de dependencia como producto hist·rico de praxis 

humana, son una expresi·n materializada de la vida social y de relaciones 

sociales, tanto en aquello que condiciona la situaci·n de dependencia y en 

c·mo se aborda la misma. Esta idea tambi®n puede considerarse en t®rminos 

pol²ticos, en este contexto situacional en el que somos actores trabajadores 

unos con otros, asumiendo e involucr§ndose de modo consciente con el lugar 

de esa otredad oprimida, lo que conlleva a una ®tica y una acci·n pol²tica. Por 

tanto, la comunidad pol²tica es un modo de vida. La vida como ciudadan²a nos 

constituye en lo p¼blico y en lo pol²tico. Se puede decir entonces, que estas 

situaciones que se concretan en lo micro social, son el resultado de trayectorias 

de la historia de las OSC como tal y de las personas que participan en ellas, 

como formas de producci·n de lo social, son co-construcciones de funciones y 

roles que parecen ser ya establecido socialmente.  
 

Trabajadores/as - Destinatarias/os de pol²ticas de Promoci·n al Empleo  

De acuerdo a las estrategias definidas por las y los miembros de esta 

investigaci·n, para el alcance de los objetivos de la misma, se acuerda que 

las/os actoras/es claves de esta investigaci·n, son las personas que seg¼n la 

Resoluci·n 124/2011 del Ministerio De Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

re¼nen las caracter²sticas definidas para ser destinatarios/as del programa 

promover la igualdad de oportunidades de empleo (PIOE) l²nea 1. En este 

marco, las y los destinatarias/os son: personas mayores de 18 a¶os, con una 

discapacidad certificada como limitaciones funcionales de car§cter 

psicosociales, mentales, intelectuales y/o cognitivas. Esta reglamentaci·n 

requiere que las personas participen en actividades de utilidad social y que, en 

forma tutelada, les permitan desarrollar sus potencialidades y obtener 

habilidades y h§bitos propios del mundo del trabajo. Seg¼n la informaci·n dada 

por las Organizaciones de referencia, en las que ellas/ellos participan, la 
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mayor²a ha completado el nivel de educaci·n primaria especial. En este caso 

las y los trabajadoras/es se encuentran en proceso de capacitaci·n para el 

trabajo. Cabe aclarar que las y los trabajadoras/es que concurren a los Centros 

Educativos se encuentran transitando su educaci·n formal. Dada la 

heterogeneidad de las instituciones se observan diferencias en las  trayectorias 

de vida y de participaci·n de las y los destinatarias/os de este programa de 

empleo. 

Guajardo, C·rdoba y Galheigo (2015) en un seminario que dieron por 

llamar ñDialogando la dependencia y construyendo los cimientos en 

comunidadò, recopilan las manifestaciones tanto de Personas con 

Discapacidad (ellos lo llaman personas en situaci·n de dependencia), como de 

las familias, de referentes institucionales y del Estado, en respuesta al planteo 

sobre la  las distintas comprensiones e implicancias de la situaci·n de la 

dependencia y la autonom²a como un derecho imprescriptible e inalienable. 

Estos autores concluyen en que las/os trabajadoras/es hacen alusi·n a la 

importancia de un ñnosotrosò, donde se puedan unir los proyectos e ideas en 

pro de una vida plena. En este sentido, el sujeto colectivo puede generar un 

punto de encuentro, un espacio sin barreras de ning¼n tipo, que permita salir 

del ostracismo y confinamiento simb·lico y objetivo en que se encuentran 

muchas personas en situaci·n de dependencia. Los autores aseguran, 

adem§s, que la participaci·n es un elemento fundamental del enfoque de 

derechos humanos, el cual est§ considerado como uno de los principios clave 

para las estrategias y pol²ticas de desarrollo por ser un ñm®todo para identificar 

necesidades y prioridades a nivel local o comunitarioò (Abramovich, 2006, 

citada por Canestraro, et al., 2019).  El programa PIOE para referirse a las 

personas destinatarias de este programa, lo hace en t®rminos de:  

Trabajadores y trabajadoras con discapacidad que integran grupos 

vulnerables o protegidos. 

Trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad 

Trabajadoras y trabajadores  

Para el desarrollo del an§lisis de datos de esta investigaci·n y para 

preservar la identidad de las y los participantes del programa PIOE, se 

implementar§ el t®rmino de trabajadores/as al hacer referencia a los y las 
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actores/as claves de este estudio, en l²nea con la denominaci·n utilizada por 

Resoluci·n 124/11 que lo habilita. Para esta Resoluci·n las/os 

trabajadoras/res, son aquellas personas que concurren a las Organizaciones, 

que desarrollan actividades asociativas de inter®s comunitario planificadas para 

ellas en el marco del programa PIOE. Con estas/os actoras/es se realizaron los 

grupos focales. El t®rmino trabajador/a representa a las/os destinatarias/os de 

programa PIOE, miembros de investigaci·n participativa que exponen en sus 

narrativas sus percepciones sobre sus situaciones como destinatarias/ os  de 

los programas de promoci·n de empleo. 

Lo presentado en este cap²tulo, permite delimitar no s·lo las 

caracter²sticas particulares de cada uno/a de las y los actoras/es de esta 

investigaci·n, sino que tambi®n sus funciones y responsabilidades frente a la 

gesti·n e implementaci·n de pol²ticas p¼blicas. Se desprende de lo tratado en 

este cap²tulo que la participaci·n de las y los destinatarias/os de los programas 

de empleo que se implementan en las Organizaciones se realiza mediante su 

desempe¶o en las actividades  planificadas, ideadas, presentadas y 

gestionadas por las mismas Organizaciones Sociales y Civiles ante los 

organismos del Estado. En este aspecto las Organizaciones asumen la 

responsabilidad y la representatividad sobre la elecci·n de propuestas de 

capacitaci·n para el trabajo, sobre los intereses, las expectativas y las 

respuesta a las necesidades relacionadas con el derecho al trabajo de las /os 

destinatarias/os.  
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Cap²tulo 4 

4.1. Dise¶o de investigaci·n. Participar en el Campo Cualitativo 

El objetivo de este cap²tulo es presentar el dise¶o metodol·gico elegido 

para el desarrollo de esta investigaci·n acci·n participativa que focaliza sus 

unidades de an§lisis en las narrativas de las y los participantes. Sobre este tipo 

metodol·gico de investigaci·n Hern§ndez Sampieri (2014) sostienen que en el 

mismo se observa:  

[...] el dise¶o, al igual que la muestra, la recolecci·n de los datos y el 

an§lisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la 

inmersi·n inicial y el trabajo de campo y, desde luego, sufre 

modificaciones, aun cuando es m§s bien una forma de enfocar el 

fen·meno de inter®s (p.471).  

 

El fen·meno de inter®s de las y los participantes destinatarias /os de 

pol²ticas de empleo se va generando en la medida que van reconociendo y 

expresando el sentido de participar en esta investigaci·n, por lo tanto si bien el 

tema problema se plantea desde el principio, los objetivos se van modificando a 

lo largo del proceso hasta bien se definen para el desarrollo de los grupos 

focales. 

 En este cap²tulo se describen los pasos que conllevan al dise¶o y a la 

concreci·n de este estudio, en su proceso de construcci·n con las y los 

actoras/es de esta investigaci·n. Desde los primeros encuentros, esta 

investigaci·n empodera la participaci·n de sus participantes, se problematizan 

cuestiones relacionadas con sus  participaciones en el acceso y la gesti·n de 

pol²ticas de empleo de las cuales son destinatarias/os, y durante el desarrollo 

de la investigaci·n van surgiendo y se  van modificando los objetivos y las 

estrategias a fin de garantizar una participaci·n real y co-construir los 

resultados relacionados con los objetivos finales de esta investigaci·n.  Se 

centra la atenci·n en las percepciones de las/os miembros de esta 

investigaci·n, se adopta la concepci·n de narrativa que aportan Clandinin 

(2013, citado en Calvo Le·n y Rivas Flores, 2017) quienes sostienen que estas 

son un proceso que sigue la siguiente secuencia: vivir-contar-recontar-revivir. 

Por tanto, en este estudio, se enfatizan las voces de las/os sujetos y la 
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interpretaci·n de sus trayectorias educativas, laborales, familiares y sociales. 

En este sentido, en esta investigaci·n son centrales las percepciones sobre sus 

vivencias, en sus experiencias, revividas al contarlas con el valioso aporte del 

momento que signific· para cada una /o , a lo que se le  suma a este relato la 

interpretaci·n posterior al momento de lo experimentado y la emoci·n que se 

genera cuando se decide querer revivirlo al contarla y compartirla con el grupo. 

Los autores agregan que estas historias son interpretadas y situadas en los 

contextos sociales, culturales, pol²ticos y educativos, que nos permite el 

proceso de ñrecontarò; en definitiva, se hace referencia al proceso de 

comprensi·n necesario, aunque no desde posiciones preestablecidas y 

categor²as dadas, sino desde los propios sujetos intervinientes en un proceso 

colaborativo de investigaci·n. 

Para dialogar sobre la problem§tica planteada, se decide implementar el 

dise¶o de investigaci·n cualitativa. Hern§ndez Sampieri (2014) con palabras de 

Max Weber (1864-1920), acuerda en que el enfoque cualitativo tiene su origen 

en otro autor cl§sico de las ciencias sociales: quien introdujo el t®rmino 

verstehen (en alem§n, ñentenderò), reconociendo que adem§s de la descripci·n 

y medici·n de variables sociales, deben considerarse los significados 

subjetivos y la comprensi·n del contexto en el que ocurre el fen·meno sino de 

instancias individuales. El autor menciona que existen dise¶os b§sicos de la 

investigaci·n cualitativa y sugiere la siguiente clasificaci·n explicando que no 

abarca todos los marcos interpretativos, pero s² los principales. El autor 

considera los siguientes dise¶os gen®ricos: a) teor²a fundamentada, b) dise¶os 

etnogr§ficos, c) dise¶os narrativos, d) dise¶os fenomenol·gicos, e) dise¶os de 

investigaci·n-acci·n pr§ctica o participativa y g) estudios de caso cualitativos. 

Asimismo, aclara que las ñfronterasò o l²mites entre tales dise¶os son relativos, 

realmente no existen, y la mayor²a de los estudios toma elementos de m§s de 

uno; es decir, los dise¶os se yuxtaponen. Para esta investigaci·n acci·n 

participativa, la realidad que importa es la que perciben las/os actoras/es sobre 

su participaci·n en pol²ticas p¼blicas como destinatarios /as de programa 

Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo (PIOE) desde las 

instituciones vinculadas con la tem§tica que lo han gestionado durante el 

periodo 2016 al 2019 en el municipio de Quilmes. Este tipo de investigaci·n se 

enmarca en lo que Alonso (2013) define como ñInvestigaci·n socio 



ут 
 

 
 

hermen®uticaò ya que posibilita la interpretaci·n de las narrativas de sus 

participantes. Por lo tanto las unidades de an§lisis de este estudio ser§n las 

narrativas de los miembros de esta investigaci·n que participan en las 

conversaciones desarrolladas en los grupos focales. Sintetizan la perspectiva 

adoptada por este estudio la frase de Fanon quien sobre las narrativas sostiene 

que: 

[...] Pensamos que abordar las narrativas de los sujetos con 

discapacidad es visibilizar las voces que fueron silenciadas, pero con la 

necesaria vigilancia epistemol·gica, metodol·gica y pol²tica para 

sostener que no somos los que investigamos quienes habilitamos a los 

otros a producir sus discursos, sino que esas narrativas surgen de 

di§logos compartidos en igualdad de oportunidades, entendiendo que 

hablar -al decir de Fanon- es ñexistir absolutamente para el otro.ò (2009, 

citado por Schewe y Vain, 2019) 

 

En este mismo sentido, en esta investigaci·n las expresiones y 

manifestaciones de las y los trabajadoras/es son un proceso de captaci·n de 

productos discursivos reales que les permite determinar en ellas/os mismos el 

sentido de la acci·n de saberse sujetos, conscientes de su participaci·n y 

conocimientos. Esta perspectiva interpretativa generada por el abordaje de las 

contingencias y de los factores subjetivos permitir§ una producci·n inductiva de 

conocimientos sobre el proceso de participaci·n desde sus propios 

protagonistas. Ampliando la descripci·n y la importancia de la investigaci·n 

acci·n en cuanto al tipo de aporte ofrecido por sus resultados Sand²n (2003, 

citado por Hern§ndez Sampieri, 2014) asegura que la investigaci·n-acci·n 

pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad 

(social, educativa, econ·mica, administrativa, etc.) y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformaci·n. Y Hern§ndez 

Sampieri (2014) agrega que se considera a los miembros de la comunidad 

como expertos en la misma, por tal motivo sus ñvocesò resultan esenciales para 

el planteamiento y las soluciones (Hacker, 2013 y Eng, 2013). Creswell (2013b, 

Hern§ndez Sampieri, 2014) identifica dos dise¶os fundamentales de la 

investigaci·n-acci·n:  
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a) Pr§ctico: Estudia pr§cticas locales (del grupo o comunidad), involucra 

indagaci·n individual o en equipo, se centra en el desarrollo y aprendizaje de 

los participantes, implementa un plan de acci·n (para resolver el problema, 

introducir la mejora o generar el cambio), el liderazgo lo ejercen conjuntamente 

el investigador y uno o varios miembros del grupo o comunidad. 

b) Participativo: Estudia temas sociales que constri¶en las vidas de las 

personas de un grupo o comunidad, resalta la colaboraci·n equitativa de todo 

el grupo o comunidad., se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y 

desarrollo humano de los individuos, emancipa a los participantes y al 

investigador. 

El dise¶o participativo implica que las personas interesadas en resolver 

la problem§tica contribuyen a desarrollar todo el proceso de la investigaci·n: de 

la idea a la presentaci·n de resultados. Para seguir con la introducci·n del 

marco te·rico del dise¶o de  esta investigaci·n se adopta tambi®n de la 

clasificaci·n de  Ćlvarez-Gayou (2003, citado por Sampieri, 2014) quien aporta 

a este tipo de investigaci·n el concepto y la caracter²stica de visi·n 

emancipadora de la investigaci·n-acci·n41. Walmsley (2008) plantea y propone 

a los etn·grafos a contribuir en los estudios sobre el §mbito de la discapacidad 

a acabar con la caracterizaci·n: ñellos y nosotros,ò de los opresores y los 

oprimidos. Sugiere focalizar los estudios en el §mbito de la discapacidad 

intelectual asegurando que las y los participantes son reflexivos en el campo de 

estudio sobre c·mo sus propias expectativas influyen en ese proceso, y entre 

otras cosas explican c·mo se negocian las relaciones de poder en el curso de 

su trabajo de campo y qu® medidas se toman para reducir la autoridad del 

investigador.  En clave a estas sugerencias, Walmsley y Johnson (2003, citado 

en Pallisera D²az y Puyalto Rovira, 2014) precisan que los enfoques 

participatorio y emancipador se incorporan a la investigaci·n sobre 

discapacidad a finales de los a¶os ô90 del siglo XX. Con todo ello, se va 

configurando una nueva visi·n del papel de las personas con discapacidad en 
                                                             
пм Son: 1.La visión técnico-científica fundada por Kurt Lewin (1946). Así, la investigación-acción se integra con 

fases secuenciales de acción: planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y evaluación. 2. La 

visión deliberativa. Propone el concepto de triangulación en la investigación cualitativa (Elliott, 1991). 3. La visión 

emancipadora. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso, pretende que los 

participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. El diseño no sólo cumple funciones 

de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias 

sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida 
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la investigaci·n, culminando en el desarrollo del concepto de ñInvestigaci·n 

Inclusivaò y sus caracter²sticas b§sicas. Otro referente reconocido en este 

campo es Nind (2017) tambi®n tomando a Walmsley quien describe a la 

investigaci·n inclusiva como aquella que involucra a personas que de otro 

modo podr²an ser vistas como sujetos para la investigaci·n como instigadores 

de ideas, dise¶adores de investigaci·n, entrevistadores, analistas de datos, 

autores, diseminadores y usuarios" (2003:10). En clave a la propuesta de 

Pallisera Puyalto Rovira (2014) y en l²nea con la perspectiva de la investigaci·n 

inclusiva propuesta por Walmsley presentan ciertas caracter²sticas distintivas 

en este modo de investigar. A continuaci·n se presentan las analog²as 

propuesta por las autoras a la luz de las experimentadas en esta investigaci·n 

que analizan la participaci·n de las y los destinatarias/os del programa PIOE 

desde los primeros encuentros en la UNQ que dieron lugar al  inicio de su 

desarrollo: 

Caracter²sticas de la 
Investigaci·n 
Inclusiva seg¼n 

Walmsley. 

Participaci·n de las y los Destinatarios PIOE en 
esta investigaci·n 

El problema de esta 

investigaci·n se elabora 

junto con los 

participantes 

El prop·sito central,  los objetivos y  las estrategias 

para el desarrollo de esta investigaci·n fueron 

planteadas en conjunto con las y los destinatarias/os 

de este Programa. La problem§tica propuesta 

interpela el acceso y la participaci·n de sus 

destinatarios/as en los programas de empleo. 

Se deben promover los 

intereses de las PcD 

intelectual 

 Sus intereses se reflejan en los objetivos de esta 

investigaci·n, se determina que la muestra sean sus 

propias narrativas, recuperadas de la reflexi·n y 

di§logo sobre la participaci·n en las organizaciones 

que gestionan los PIOE 
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Los investigadores sin 

discapacidad deben 

estar al lado de las PcD 

intelectual 

La implementaci·n de esta investigaci·n se realiza 

mediante acuerdos con las Organizaciones  con 

PIOEinteresadas. Se brindan los mecanismos de 

apoyo necesarios para que cada participante  logre 

incorporar su aporte en los par§metros requeridos 

por la investigaci·n cient²fica. 

El proceso de 

investigaci·n debe ser 

colaborativo: 

Se desarrolla en  interacci·n con referentes y 

recursos de la comunidad:  

- Organizaci·n Gubernamental: Oficina de Empleo 

 - Organizaciones No Gubernamentales: son 5 las 

instituciones a las que concurren las /os 

destinatarios/as  

- Proyecto de extensi·n universitaria INSyTU de la 

Secretar²a de Extensi·n Universitaria de la 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) con 

recursos financieros. 

- Proyecto de investigaci·n orientado por la pr§ctica 

pre profesional de la Secretar²a de Investigaci·n de 

la UNQ 

 Se suman a esta experiencia colaborativa la 

participaci·n de estudiantes y docentes de las 

carreras de Psicolog²a y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), de la 

licenciatura en Terapia Ocupacional y de Ciencias 

Sociales de la UNQ. 
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PcD intelectual deben 

implicarse en el proceso 

de realizar la 

investigaci·n: 

Durante  2016 y 2017 la participaci·n en los 

encuentros promovi· el  di§logo sobre las posibles 

problem§ticas a abordar, definir el problema, 

determinar la metodolog²a y redactar los objetivos. 

Las y los participantes asumieron los roles de 

asesor/a, asistentes y de l²deres en las 

conversaciones. 

Durante 2018 y 2019  las /os destinatarias/os  

participan en el desarrollo de los grupos focales 

desarrollados en las Organizaciones. 

Las cuestiones, 

procesos e informes 

deben ser accesibles a 

las PcD intelectual 

Todo el material presentado como apoyos para 

generar el di§logo, preguntas gu²a de la 

conversaci·n y consentimiento informado, fueron 

presentados en su mayor²a con gr§ficos, fotos y 

escritura simple, lo que permiti· la comprensi·n y 

participaci·n de cada uno/a de los/as miembros 

participantes de de esta investigaci·n. 
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Las PcD intelectual han 

de poder ejercer cierto 

control sobre el proceso 

y los resultados 

Cada dispositivo de apoyo fue validado por el grupo 

de las y los participantes del programa PIOE en la 

etapa de pruebas pilotos, contando con su 

conformidad para su implementaci·n. 

En los grupos focales, el rol asumido fue el de 

asistente participante sin poder desarrollar el rol de 

moderador o de relator, debido a que las 

Organizaciones consideraron conveniente que 

docentes y estudiantes moderaron los grupos 

focales42. El an§lisis de los resultados de la 

investigaci·n se realiza con el mismo grupo de 

participantes con el cual se inicia el proceso, el resto 

no participa debido a la falta de disponibilidad por 

parte de ciertas organizaciones. 

 

Conforme a la comparaci·n presentada en esta tabla, esta investigaci·n 

adopta las caracter²sticas b§sicas propuestas por seg¼n Walmsley seg¼n 

Pallisera et al. (2014) para ser considerada como una investigaci·n inclusiva. 

Se acuerda con las autoras, que este tipo de investigaci·n acci·n participativa, 

verdaderametne supone una construcci·n inclusiva del conocimiento, 

reconociendo que las voces de algunos de los participantes de su estudio los 

han hecho pensar sobre los sesgos que se producen en la comprensi·n del 

fen·meno social de la exclusi·n. Las autoras sostienen que la investigaci·n 

inclusiva propone una mirada çsocialè sobre los procesos de exclusi·n e 

inclusi·n. En clave a este aporte, se busca en el proceso de desarrollo de esta 

investigaci·n, recuperar las percepciones de las y los destinatarios/as de este 

programa de empleo como miembros de esta investigaci·n en cada una de las 

3 etapas que la conforman:  

- Primera Etapa: Definici·n del problema de estudio 

- Segunda Etapa: Planificaci·n de Objetivos y de estrategias 
                                                             
пн Se determina que los grupos focales fueron moderados por trabajadores y trabajadoras del PIOE en 
instituciones de su referencia, se consider· que por una cuesti·n de empat²a no ser²a productivo que ellos 
mismos coordinen a sus compa¶eros/as. Al presentar la propuesta las y los referentes de las 
Organizaciones coincidieron en que los grupos focales sean moderados por las y los estudiantes y 
docentes del equipo de investigaci·n.  
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- Tercera Etapa: Implementaci·n del Plan de investigaci·n con 

an§lisis de resultados seg¼n el desarrollo de los Grupos Focales. 

 En los ²tems siguientes se describe la participaci·n de las y los 

trabajadores del programa PIOE en cada una de etapa, pero antes se realiza 

una descripci·n de los instrumentos de indagaci·n planificados y de los datos 

de las caracter²sticas priorizadas para realizar la selecci·n de la muestra 

4.2.  Instrumentos de indagaci·n 

Este tipo de investigaci·n acci·n participativa, que se desarrolla como 

m®todos cualitativo, constituye un modo particular de acercamiento a la 

indagaci·n: una forma de ver y una manera de conceptualizar (Morse, 2005a: 

287 citado en Branda, S. y Pereyra, S., 2016), un acercamiento a la realidad. 

En este proceso de investigativo particularmente las personas destinatarias del 

Programa PIOE se desempe¶an en diferentes roles y desarrollan diferentes 

funciones.  En l²nea con lo que sostiene Fullana y colaboradoras (2016) se 

observa en esta investigaci·n que la participaci·n de las personas con 

discapacidad intelectual miembros de esta investigaci·n pueden identificarse 

con tres enfoques: Como asesoras, como l²deres y como colaborativas.  

En esta investigaci·n los 3 enfoques tuvieron lugar durante el desarrollo 

de la primera (Determinaci·n del tema a investigar) y en la segunda etapa 

(definici·n de objetivos y planificaci·n de estrategias). En la tercera etapa de 

Implementaci·n del Plan de investigaci·n, la participaci·n de las y los 

destinatarias/os del Programa result· espec²ficamente de tipo colaborativo 

como participantes en los grupos focales.  

Los espacios de di§logo pensados para generar el intercambio y dar 

inicio a esta investigaci·n, fueron diferentes tipos de dispositivos y estrategias 

dise¶adas previamente a fin de contribuir a la participaci·n de las y los 

trabajadores del Programa. Estos dispositivos fueron dise¶ados durante los 2 

primeros a¶os de proceso de esta investigaci·n, mediante el propio 

asesoramiento de PCDI que participaron en el mismo, luego fueron validados 

en las pruebas pilotos. En este periodo se realizaron: 

- Desayunos y meriendas de trabajo: espacios donde se convoc· a las/os 

destinatarias/os de programas de empleo a conversar sobre tem§ticas 

relacionadas con el trabajo y la discapacidad. Permiti· la proyecci·n de 
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videos y presentaciones en power point a fin de comentar y dialogar 

sobre el marco legal vigente y experiencias de inclusi·n laboral. 

- Mateadas al aire libre: convocatoria que reuni· a participantes de 

instituciones educativas. En un ambiente distendido y de confianza 

donde se conversa en grupos sobre temas diferentes relacionados con 

la tem§tica discapacidad y trabajo. 

- Encuentros con muestras de trabajo: mediante la disposici·n de diversos 

materiales y herramientas se realizaron actividades relacionadas con las 

que se realizan en las instituciones como: preparaciones de alimentos, 

costura, computaci·n, carpinter²a  y jardiner²a.  La propuesta permite 

dialogar sobre sus habilidades, sus conocimientos, relacionar el hacer 

con sus expectativas. 

- Jornadas ocupacionales: en el  marco de las Jornadas Ocupacionales 

organizadas por la carrera de la licenciatura de Terapia Ocupacional, 

donde se convocan a las organizaciones a participar exponiendo y 

vendiendo sus producciones y/o representando shows art²sticos, se 

indaga informalmente tambi®n sobre posibles temas a abordar en esta 

investigaci·n y proponiendo participar de esta investigaci·n a las y los 

destinatarias/os de programa PIOE. 

A lo largo de estos encuentros se determinaron diferentes dispositivos 

como mecanismos de apoyo para participar de la investigaci·n, entre otros: uso 

de celular, filmaci·n , registros en audios, presentaciones en power point, 

videos de ellos mismos trabajando, muestras de trabajo con el uso real de 

materiales y herramientas, simuladores de trabajo donde se realiza un como si 

en el uso de herramientas y materiales, fotos de participaciones en diferentes 

situaciones tanto institucionales como sociales, entre otros. Estos dispositivos 

sufrieron las modificaciones y adaptaciones necesarias seg¼n los aportes y 

decisiones de los miembros de este estudio. Si bien desde un principio se 

planific· la utilizaci·n de equipamiento para filmar y grabar cada palabra, 

gestos, actitudes y expresiones de los/as Trabajadores/as en los grupos 

focales, esta decisi·n fue modificada debido a que las/os trabajadores deciden 

no avalar este tipo de instrumentos, fundamentando que no les gustaba ser 
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filmados. Durante el desarrollo de uno de los grupos focales en la Universidad 

Nacional de Quilmes se detect· tambi®n, que el hecho de realizar anotaciones 

por parte de la moderadora de los grupos focales, era causa de distracci·n 

para las y los trabajadoras/es, con lo cual tambi®n se descarta la posibilidad de 

hacer anotaciones. Por lo tanto, se utiliza para conservar las narrativas solo un 

tel®fono celular, el cual es aceptado de com¼n acuerdo con los/as trabajadores 

en los grupos. Con este instrumento se grabaron los audios, y al finalizar se 

sacaron fotos de recuerdo despu®s de cada uno de los encuentros. La 

posibilidad de desarrollar las pruebas piloto permiti· hacer estos tipos de 

modificaciones a fin de identificar, cu§les eran las estrategias que ofrec²an a 

los/as Trabajadores/as el mayor grado de comodidad y de confianza para 

participar con total libertad de expresi·n y autonom²a en los pr·ximos grupos 

focales. 

De com¼n acuerdo con todo el equipo de investigaci·n, y a pedido de 

las Organizaciones se determina que en los grupos focales los roles y 

funciones tanto de moderadoras, como de t®cnico asistente (equipos 

audiovisuales, espacio y material impreso) est®n a cargo de la docente y/o 

estudiantes de la lic en Terapia Ocupacional. Al terminar cada grupo focal, se 

toman anotaciones, sobre momentos, gestos, comportamientos y silencios de 

los/as trabajadores que se consideraron relevantes para el an§lisis de los 

resultados.    

En esta exploraci·n sobre los programas de empleo se realiz· una 

exploraci·n por las redes sociales de acceso p¼blico. Se identifican varias 

pol²ticas p¼blicas vigentes sobre la promoci·n al derecho al trabajo durante el 

per²odo 2016 al 2019 en el distrito de Quilmes. Para su an§lisis se emplea una 

grilla que permite confeccionar una base de datos. Esta base de datos permiti· 

realizar una s²ntesis con cada una de las pol²ticas p¼blicas, e identificar su 

momento de creaci·n seg¼n el marco legal sobre el cual se crea, y sus 

caracter²sticas como tambi®n sus objetivos, modo de  acceso, de 

administraci·n de implementaci·n y poblaci·n destinataria (cada tipo de pol²tica 

se detalla en el cap²tulo 2). 

 El acercamiento realizado a la Gerencia de Empleo y Capacitaci·n local 

(GECAL) de Lomas de Zamora, la cual tiene a su cargo la jurisdicci·n de 
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Quilmes, suministra a esta investigaci·n el listado de instituciones con 

Programa PIOE vigente y los datos de la oficina de empleo de Quilmes como 

referente zonal directo, para mediar el acceso y comunicaci·n con las 

Instituciones de la comunidad. Mediante llamados telef·nicos y v²a email se 

inform· a las Instituciones sobre los objetivos y estrategias trabajo para esta 

investigaci·n y se las invita a participar con los/as trabajadores del Programa 

PIOE como protagonistas claves en esta investigaci·n. Mediante entrevistas 

telef·nicas a las organizaciones se identificaron las metas y misi·n de cada 

instituci·n, sus actividades, la modalidad de gestionar e  implementar este 

Programa. A pedido de las instituciones y por una cuesti·n de discreci·n, se 

reserva la identidad de las/os trabajadoras/es y de las instituciones 

participantes. Por ello se decide no mencionar a las instituciones y se 

modificaron los nombres de las/os trabajadoras/es en la presentaci·n de este 

trabajo. Se deja constancia de que los datos obtenidos ser§n manejados con 

confidencialidad absoluta, teniendo acceso a los mismos solo el equipo de 

investigaci·n. En caso de ser necesarios la presentaci·n de los datos y 

resultados de esta investigaci·n en espacios p¼blicos o en publicaciones tanto 

nacionales como internacionales, la identidad de cada participante estar§ 

totalmente resguardada.  

Pre entrevista: Contacto de Inicio 
Este instrumento se implement· como contacto de inicio, explorando las 

posibilidades de identificar cuales ser²an las Instituciones participantes, y a las 

cuales finalmente se les realiz· la entrevista.  Otro de los aspectos 

considerados al momento de planificar fue realizar un esquema de la pre 

entrevista (ANEXO 2). Esta tambi®n se realiz· de modo telef·nico y v²a correo 

electr·nico. Se planific· una grilla a modo de pautas a seguir al momento de 

lograr la comunicaci·n con la instituci·n.  Esta pre entrevista est§ conformada 

por 2 partes: 

1) Contacto con la organizaci·n, donde se realiza la presentaci·n de la 

investigaci·n y el encuadre de la propuesta: objetivos de la 

investigaci·n, metodolog²a de abordaje, modo de registro de los grupos 

focales y la participaci·n activa e independiente de las/os trabajadores 

del Programa PIOE mediante la firma de un consentimiento informado. 
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2) Acuerdo de pr·xima entrevista telef·nica con la/el referente con 

autoridad para dar informaci·n sobre la instituci·n y para luego transferir 

esta  a las autoridades. 

 
Entrevistas a referentes de Organizaciones 

En l²nea con la metodolog²a de entrevistar de Piovani (2007) se adoptan 

para este estudio los pasos a considerar para realizar las entrevistas a los 

referentes institucionales, y se realiza una selecci·n de los sujetos a 

entrevistar. Para ello debe tenerse en cuenta que la cantidad de entrevistas 

posible siempre es limitada, y que dado su car§cter ñno est§ndarò, no es 

posible generalizar. En este sentido las instituciones consideradas para esta 

investigaci·n, o sea las que cuentan con la informaci·n relevante, son las 

instituciones que han gestionado ante la Oficina de Empleo del Municipio de 

Quilmes el programa PIOE. Para ingresar al sistema y gestionar el PIOE las 

organizaciones completan un formulario en cual se comprometen a ofrecer una 

capacitaci·n con actividades asociativas de inter®s comunitario. Con lo cual las 

entrevistas se realizaron a las/los referentes con cargo de Directores o 

Coordinadores de las instituciones, quienes aportaron informaci·n relevante 

sobre las instituciones ya sea porque est§n a su cargo o porque cumplen un rol 

clave dentro de ellas y pueden ofrecer informaci·n abundante y de calidad 

sobre la estructura y funcionamiento de las instituciones y el desarrollo del 

programas. Adem§s, como se preve²a, para el desarrollo de los grupos focales 

con la participaci·n de las/os trabajadores, es necesario el ñconsentimiento 

informadoò. Algunas instituciones dejaron a total libertad de las/los 

trabajadoras/es su participaci·n espont§nea y voluntaria para firmarlo, pero 

otras en cambio firmaron de conformidad en nombre de  las y los 

trabajadoras/es como autoridades de la instituci·n, otras solicitaron 

autorizaci·n a padres y equipo t®cnico. Se observa desde esta postura 

institucional cierta limitaci·n a la posibilidad de elegir participar. Se observa 

cierto apoderamiento de la decisi·n de las y los trabajadoras/es,evidenciando 

una limitaci·n o ausencia de autonom²a de las y los destinatarios de este 

programa de empleo.  
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Durante la entrevista a los referentes institucionales se acuerda la 

posibilidad de generar grupos focales con las/os trabajadoras/es que hayan o 

que actualmente participan en el Programa Promover la Igualdad y 

oportunidades de Empleo (PIOE) en sus instalaciones. 
 
Grupo Focal: Voces de los/as Actores Claves 

En l²nea con lo propuesto por Morgan (1988) sobre desarrollar 

discusiones grupales sobre temas de inter®s de las/os investigadores, en 

com¼n acuerdo con todas/os las/os participantes de esta investigaci·n se 

acuerda implementar la t®cnica del Grupo Focal (GF), ya que mediante esta se 

contribuye a desarrollar el di§logo colaborativo focalizando las indagaciones 

sobre sus percepciones. Estos GF han sido espacios para abordar los temas 

problemas y generar la interacci·n en el grupo entre las/os participantes. En 

estos encuentros se desencadenaron discusiones entre trabajadoras/es 

participantes de un programa de capacitaci·n hablando sobre tem§ticas 

relacionadas con el derecho al trabajo. Los Grupos focales que se realizaron al 

inicio de este proceso en la Universidad Nacional de Quilmes contaron con un 

m²nimo de 4 personas, luego fueron en aumento alcanzando un m§ximo de 12 

personas, en estos  se acord· el problema a investigar y se determinaron las 

estrategias para orientar la indagaci·n colaborativa a desarrollar en los GF.  

La muestra de los GF es intencional (no probabil²stica) y se desarrolla 

con el objetivo de comprender en profundidad los significados y alternativas 

conceptuales que las y los actores atribuyen a la realidad social de la que son 

part²cipes. Estos grupos estuvieron conformados con las/los trabajadoras/es 

que voluntariamente decidieron participar en esta investigaci·n, ellas y ellos 

fueron el punto central para acceder al objetivo del proceso de esta 

investigaci·n. La participaci·n de las/os trabajadoras/es del Programa PIOE en 

estos grupos requiri· de la firma de un consentimiento informado, donde se 

aclara que son convocados en car§cter de participaci·n voluntaria. Para la 

firma de estos consentimientos se consideraron diferentes modalidades de 

comunicaci·n (escrita, gr§fica, oral y con ejemplos de investigaciones 

televisivas y /o con situaciones relacionadas con la vida diaria), teniendo en 
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cuenta los modos de transmisi·n necesarios para una genuina interpretaci·n y 

comprensi·n del texto y del prop·sito de la investigaci·n.  

Para el desarrollo de los GF se dise¶· una gu²a de frases disparadoras 

o indagaciones orientativas (ANEXO 4) que permitieron mantener la 

conversaci·n facilitando la libre expresi·n de las/os trabajadores en l²nea con 

su participaci·n en las actividades asociativas de los programas de empleo. 

Para el desarrollo de estos GF se presentaron dispositivos en proyecciones en 

power point que estimularon la participaci·n de los miembros del grupo, con 

preguntas y materiales previamente dise¶ados (Morgan,1988), las respuestas 

de las/os trabajadoras/es fueron en ciertos momentos muy concretas, con lo 

cual hubo conversaciones que duraron entre 30 y 45 minutos como m§ximo. Es 

necesario aclarar que tanto las frases como las preguntas orientativas, se 

formularon de modo aleatorio pensadas para ser implementadas solo a modo 

de un punteo flexible, como temas que se pod²an tratar a lo largo de la 

conversaci·n. Estas preguntas de seguimiento fueron previamente elaboradas, 

fueron gu²as moderadoras de cada GF, condicionadas seg¼n lo exig²a el flujo 

de la comunicaci·n, de la interpretaci·n de los temas por parte de las/os 

trabajadoras/es, seg¼n sus formas y tiempos de comunicaci·n, y seg¼n el 

®nfasis o cambios de tem§tica requeridos. Las moderadoras han podido 

suprimir algunas, cambiar la presentaci·n de otras y orientar la l²nea de 

desarrollo del GF.  

En todos los GF se cont· con la participaci·n de un referente 

institucional, al cual se le asign· el rol de observador (Piovani, 2007). Esta 

instancia fue un factor com¼n en cada grupo focal. Si bien las intervenciones de 

estas/os fue m²nima o casi nula en la mayor²a de los GF, se considera que la 

presencia de ellos/ellas en el desarrollo del GF puede haber desnaturalizado  o 

modificado el desempe¶o franco e independiente de las/os trabajadoras/es. Se 

observ· como factor com¼n a todos los grupos que algunas/os trabajadoras/es 

no expresan sus opiniones con sus propias palabras, en ciertas oportunidades 

asienten con la cabeza, o responden en concordancia con la frase expuesta 

por el compa¶ero anterior repitiendo la respuesta.  

Este estudio busca reflexionar sobre la participaci·n de las/os 

trabajadoras/es en programas de Empleo, y no el an§lisis de una opini·n 
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personal. Con lo cual, se considera que la t®cnica de GF fue apropiada, ya que 

el objetivo de este estudio es escuchar las percepciones individuales de 

colectivos en contextos,  en interacci·n con sus pares y no la construcci·n de 

un conocimiento revelador individual. Desde la metodolog²a de la investigaci·n, 

y en relaci·n con los contextos sociales de los grupos focalizados, Hollander 

(2004) considera que los sujetos poseen creencias y opiniones ñrealesò, y la 

cuesti·n m§s importante de los grupos focalizados es simplemente c·mo 

acceder mejor a ellas son sus creencias, sus percepciones. La autora agrega 

que ñen contraste, las posturas constructivistas sugieren que los individuos no 

tienen actitudes y opiniones subyacentes estables; sino que estas ideas se 

producen en el proceso de interacci·n (...). Estos GF se caracterizaron por la 

participaci·n acci·n, e invitaron a cada uno de sus miembros a construir con 

sus expresiones y manifestaciones el conocimiento de esta investigaci·n. Stack 

y McDonald (2014, citado por Fullana et. al, 2016) sostiene que la investigaci·n 

inclusiva como una rama de la investigaci·n acci·n que, junto con la 

investigaci·n participativa basada en la comunidad y la investigaci·n 

emancipadora, comparten los siguiente principios: a) cooperaci·n rec²proca 

igualitaria entre miembros de comunidades explotadas y oprimidas y miembros 

de la academia, b) fomento de experiencias de co-aprendizaje partiendo de los 

temas que preocupan a la comunidad, c) empoderamiento de los miembros de 

la comunidad de forma que puedan ejercer mayor control sobre sus vidas, y d) 

equilibrio entre investigaci·n y acci·n comunitaria centrada en el cambio en la 

persona y en el sistema. En este sentido, se considera que este estudio se 

enmarca en el modelo de investigaci·n inclusiva, donde las protagonistas son 

sus voces, que permiten expresar inquietudes y al mismo tiempo interpelar sus 

situaciones de vida. Estas evidencias confirman que estas y estos 

trabajadoras/es son conscientes de ser destinatarios de pol²ticas p¼blicas y 

reconocen que acceden a sus derechos cuando las organizaciones presentan 

su documentaci·n, sus firmas, en cierto sentido controlan y se tramitan sus 

derechos sin su participaci·n, sin su autorizaci·n, perdiendo autonom²a sobre 

sus decisiones. 
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4.3. Construcci·n del proceso de investigaci·n. La muestra. 

La muestra de esta investigaci·n se conform· con las organizaciones 

gestoras del programa PIOE que acordaron el desarrollo del grupo focal en sus 

instalaciones a fin de facilitar la participaci·n de las y los destinatarias/os del 

programa de empleo en el mismo. La representatividad de la muestra se defini· 

en funci·n a los siguientes criterios de inclusi·n: 

a- Seg¼n el alcance geogr§fico: Se determina como espacio de 

investigaci·n el distrito de Quilmes en la Provincia de Buenos Aires. Se elige 

este distrito en primer lugar por ser el distrito donde se ubica la Universidad 

Nacional de Quilmes, y esta raz·n justifica el trabajo territorial que se viene 

desarrollando en l²nea con el campo de la discapacidad y el trabajo. Esta labor 

territorial comenz· con el Proyecto de Extensi·n Universitario: ñInclusi·n Social 

y al Trabajo desde la Universidad (en adelante PEU  InSyTu), el cual se 

encuentra vigente. Este proyecto de Extensi·n Universitaria tiene como funci·n 

entre otras, ser un servicio de apoyo a la inclusi·n laboral abierto a la 

comunidad. Esta intervenci·n profesional en §mbitos de trabajo para y con 

personas con discapacidad le ha permitido experimentar y comprender 

creencias, valores, h§bitos y actitudes de poblaci·n vulnerada social y 

laboralmente. Este c¼mulo de pr§cticas en contextos de trabajo competitivo y 

protegido comienza a construirse desde fines de 2003, momento en el cual se 

comienza con la recopilaci·n de experiencias Fernandez (2014). El PEU 

InSyTU se crea como espacio de pr§ctica pre profesional en el §rea laboral 

para las/os estudiantes de la carrera Licenciatura en Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional de Quilmes. Las acciones de este proyecto se proyectan 

y se involucran con diferentes §mbitos de trabajo, tales como espacios 

productivos en empresas y en organizaciones comunitarias, talleres protegidos 

de producci·n y centros de formaci·n integral y formaci·n profesional. Desde 

este espacio p¼blico se acompa¶a a las propuestas relacionadas con el §mbito 

de la discapacidad y el trabajo y a la poblaci·n vulnerada en el proceso de 

inclusi·n al mercado laboral. El desarrollo de esta investigaci·n en el distrito de 

Quilmes es tambi®n una forma de sintetizar experiencias, de conocer saberes 
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desde las voces de las personas que participan en las instituciones y tambi®n 

visibilizar el trabajo que realizan las organizaciones. 

b- Seg¼n el contexto hist·rico: El periodo escogido para esta 

investigaci·n es tambi®n significativo, debido a que durante el periodo 2003 al 

2015 las personas con discapacidad en el distrito de Quilmes participaron en 

diferentes programas de empleo, con el apoyos directo del Municipio, durante 

el periodo 2008 al 2015 desde la oficina de empleo se crea  una direcci·n 

espec²fica desde donde se gestionaban los Programas de empleo 

acompa¶ando a las personas con discapacidad a su acceso y 

desenvolvimiento dentro del mismo. A partir de diciembre 2016 las pol²ticas de 

promoci·n al derecho al trabajo no fueron ofertadas en su totalidad por la 

Gesti·n Municipal del momento43.  Se identifica como un momento hist·rico 

significativo a la luz de la problem§tica cuestionada en esta investigaci·n al 

periodo comprendido entre el mes de enero del a¶o 2016 a diciembre del a¶o 

2019.  

c- Seg¼n el tipo de Pol²ticas P¼blicas: despu®s de realizada la 

descripci·n de los proyectos de mandatos por ley y programas vigentes 

durante el periodo en cuesti·n en el distrito de Quilmes (desarrollado en el 

cap²tulo 2), para definir la muestra se realiza un paneo cualitativo y descriptivo 

que analiza comparativamente la participaci·n de PcD intelectual en cada uno 

de ellos. Durante este periodo se gestionaron e implementaron pol²ticas de 

promoci·n al empleo de tipo Nacional y Provincial exclusivamente, sin 

identificarse en los registros pol²ticas de tipo Municipal.  Los datos de referencia 

sobre estas fueron consultados en las bases de la Oficina de Empleo de 

Quilmes (en adelante OE), los cuales se consideran como  fuente de 

informaci·n confiable. Como se ha podido identificar a lo largo de este estudio 

desde el Gobierno Nacional los Organismos autorizados para la administraci·n 

de programas de empleo son las Agencias territoriales (GECAL) son las 

encargadas de coordinar la ejecuci·n de la pol²tica del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTESS), que tienen como funci·n promover el 

empleo, la capacitaci·n laboral y el mejoramiento en las condiciones de empleo 

                                                             
по Informaci·n obtenida de la Entrevista realizada a la referente de la Organizaciones Gubernamental: 
Oficina de Empleo de Quilmes, 2016. 
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de las y los trabajadores en las distintas jurisdicciones. Tambi®n desde ellas se 

impulsa el control del trabajo no registrado y se abordan conflictos laborales. 

Las pol²ticas que se gestionadas que se enmarcan en estos criterios de 

inclusi·n es el:  

Programa de promoci·n, capacitaci·n y entrenamiento laboral: 

Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo (PIOE). L²nea 1: 

Al inicio de la Investigaci·n se cuenta con la existencia de informaci·n sobre 

las /os destinatarias/os sin sistematizar. No hay registro cuantitativo al 

momento de iniciar la investigaci·n. Mediante un trabajo colaborativo se logra 

avanzar en el armado de una base de datos digital y contar con las 

Organizaciones gestoras de los programa PIOE l²nea 1 con los cuales se 

desarrolla esta investigaci·n ya que est§ destinada a personas que conforman 

el colectivo de personas con discapacidad intelectual. 

d- Seg¼n las Organizaciones gestoras y mediadoras para el acceso del 

programa PIOE: Ante la Propuesta de esta investigaci·n la Agencia Territorial 

(GECAL), suministra un listado de las instituciones de Quilmes que se 

relacionan de alg¼n modo con el programa PIOE, que cuenten o hayan 

accedido al programa. Entre estas se encuentran Organizaciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales del distrito. Por lo tanto la muestra se 

conform· con: 

-  Organizaciones Gubernamentales: La oficina de empleo (OE) local es 

la instituci·n representante del Estado como  administradora y gestora de 

pol²ticas p¼blicas de promoci·n al empleo en Quilmes. Al momento de ser 

contactada para formar parte de esta investigaci·n, se  informa  que las ¼nicas 

personas que participan del programa PIOE son aquellas que por cuestiones 

administrativas no han sido dadas de baja hasta el momento (por haber 

gestionado el programa poco antes de diciembre del 2015). La OE informa que 

desde entonces si bien el Programa se encuentra vigente, desde la Oficina de 

Empleo de Quilmes, no se promueve ning¼n tipo de acci·n para volver a ser 

implementado en el Municipio. En el marco de esta investigaci·n acci·n 

participativa se eval¼a  la posibilidad de articular acciones con el Proyecto de 

Extensi·n Universitaria  InSyTU de la Universidad Nacional de Quilmes y de 

generar acciones concretas. La OE se muestra predispuesta a realizar las 
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actividades pertinentes a fin de reactivar el Programa PIOE en Quilmes. En 

consecuencia estas iniciativas se vinculan, y como resultado se generan: por 

un lado 2 proyectos PIOE de l²nea 2 con Actividades de Apoyo a la Inserci·n 

Laboral y a la Formaci·n profesional,  generando espacios que promovieron la 

participaci·n mediante entrenamiento en espacios concretos de trabajo 

ubicados en diferentes dependencias Municipales. Y por otro lado, se 

confeccionaron y gestionaron 3 proyectos de l²nea 1 con Actividades 

asociativas de inter®s comunitario mediante la participaci·n de Organizaciones 

no gubernamentales del distrito de Quilmes. Para ambas l²neas con diversidad 

de contenidos desde el PEU INSYTU. Se conform· una base con datos de 20 

posibles trabajadores para este estudio. Estas capacitaciones permitieron a 

las/os trabajadores explorar ocupaciones significativas, como tambi®n 

interpretar obligaciones y reconocer derechos laborales, se desarrollaron en las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes durante el per²odo 

Octubre de 2016 a Mayo 2018. En su momento se previ· para los mismos una 

duraci·n m²nima de doce (12) meses y m§xima de veinticuatro (24) meses. 

Pero estas capacitaciones y entrenamientos en el marco del programa PIOE no 

lograron cumplirse en el tiempo planificado para su desarrollo,  debido a que de 

modo repentino los subsidios del programa PIOE fueron suspendidos. En 

consecuencia, se interrumpi·  la concurrencia de las/os trabajadores del 

programa a los espacio de entrenamiento laboral. 

- Organizaciones No Gubernamentales:  Son personas jur²dicas sin fines 

de lucro que se encuentran inscriptas en el Registro de Instituciones de 

Capacitaci·n y Empleo (REGICE) son las que presentan los proyectos en la 

Oficina de empleo local y luego son evaluadas por la Gerencia de Empleo y 

Capacitaci·n Laboral (GECAL) que corresponda a su jurisdicci·n. Las 

organizaciones comprometidas con el PIOE garantizan a los trabajadores:  

- Los insumos y las herramientas necesarias para que los trabajadores 

desarrollen sus actividades; 

-  La cobertura de un seguro de accidentes personales prevista por la Ley NÁ 

17.418 en su Cap²tulo III, Secci·n II, para los trabajadores asignados a sus 

proyectos. 

- Las condiciones de seguridad e higiene del establecimiento donde se 

implementen las actividades; 
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- El acompa¶amiento y la asistencia de un tutor que asista y atienda las 

necesidades de los trabajadores. 

e- Seg¼n las/os destinatarias/os trabajadores del Programa PIOE: Son 

hombres y mujeres Trabajadores/as desocupados/as mayores de 18 a¶os que 

presentan mediante certificaci·n m®dica oficial, discapacidad de tipo intelectual 

funcional frente a las demandas del mercado laboral competitivo. La mayor²a 

ha completado el nivel de educaci·n primaria especial. Estas personas han 

sido o son trabajadoras/es del programa PIOE. Pueden o no contar con 

Pensi·n no contributiva. Se encuentran al momento de la investigaci·n 

concurriendo a una Organizaci·n de tipo Gubernamental o No gubernamental 

sin fines de lucro, con el objetivo de participar en actividades de capacitaci·n 

y/o de entrenamiento laboral. Por ser trabajadores/as del programa PIOE 

cobran un subsidio por un per²odo estimado de 24 meses. Acceden a este 

subsidio mediante la asignaci·n de una tarjeta de tipo d®bito con la cual cada 

Trabajadora/o de modo personal puede extraer dinero en efectivo del Banco 

Naci·n Argentina, este es el est²mulo econ·mico ofrecido por el Programa. 

Para participar de esta investigaci·n firman un consentimiento informado 

obligatorio. En este consentimiento se aprueba que la informaci·n obtenida de 

los grupos focales ser§ parte de una investigaci·n (ANEXO 3). Las y los 

trabajadores  que participan en esta investigaci·n son seleccionados e 

invitados por la instituci·n a la que concurren. Su participaci·n es voluntaria. 

 

4.4. Inicio del trabajo de campo. Definiciones metodol·gicas. 

Como se mencion· anteriormente, en este cap²tulo puramente 

metodol·gico se describe c·mo se determinan las t®cnicas  y las estrategias 

m§s acertadas y confiables a la luz de dar trascendencia a las narrativas de 

las/os destinatarios de los programas de empleo. Se dispone de los Grupos 

Focales como espacios de conversaci·n a fin de dar relevancia a las 

an®cdotas, las expresiones sobre necesidades, reflexiones, expectativas, 

manifestaciones sobre dudas, como tambi®n son importantes las respuestas 

reflejadas en sus comportamientos, los gestos y tambi®n los silencios. En l²nea 

con lo que sostiene Sautu (2005, p. 42):  
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ñLos grupos focales son m®todos hol²sticos vinculados a su contexto 

inmediato, el estudio de caso, como el m®todo etnogr§fico, tienen una fuerte 

orientaci·n emp²rica y descriptiva en la cual el detalle y la particularidad no 

pueden ser dejados de ladoò 

La autora sostiene que ñEl todo se entiende en sus partes y ®stas en el 

todo como sucede con un sistema auto contenidoò. Esta investigaci·n Acci·n 

Participativa es una constante construcci·n de evidencia emp²rica en cada GF 

desarrollado. La construcci·n de este proceso de investigaci·n se desarrolla en 

3 etapas donde las y los destinatarios del programa PIOE participan 

activamente asumiendo diferentes roles y funciones seg¼n este proceso de 

investigaci·n. 

 

Primera Etapa: Definici·n del Problema de Estudio 

Durante el a¶o 2016 se acuerda el Problema de Estudio. Esta etapa 

surge a ra²z de encuentros y jornadas desarrolladas en la UNQ con personas 

concurrentes de organizaciones sociales destinatarias /os del Programa 

Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo. En el marco del Proyecto 

de Extensi·n INSyTU (Inclusi·n al Trabajo desde la Universidad) se 

recepcionan las inquietudes manifestadas por diferentes personas que frente a 

la inseguridad econ·mica vivenciada por el recorte de pensiones no 

contributivas y de la quita de programas de empleo, se acercan a la UNQ. 

Desde entonces se acuerda dar continuidad a estos espacios de encuentro 

para dialogar y problematizar temas de relevancia y significado para las y los 

destinatarias/os de estas pol²ticas p¼blicas. Se definen posibles temas de 

estudio a abordar, y se les propone hacer de esta problem§tica un tema de 

investigaci·n que genere resultados para la construcci·n de conocimientos y 

posibles contenidos para la planificaci·n de pol²ticas p¼blicas. Se realizaron 

encuentros de Grupo focal en las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Quilmes. Se identific· que el tema de mayor inter®s se relaciona con el trabajo. 

Para este grupo de investigaci·n la problem§tica se relaciona espec²ficamente 

con el trabajo formal, la pensi·n y los programas de empleo. Se decide ampliar 

la invitaci·n a la comunidad para la participaci·n de destinatarias/os de 

programas de empleo a esta investigaci·n. 



млт 
 

 
 

La primera convocatoria de participaci·n a esta investigaci·n acci·n 

participativa se realiza mediante la utilizaci·n de referencias destinatarias/os en 

base de datos.  En principio se identifican las/os posibles trabajadoras/es del 

programa PIOE de zonas cercanas a la Universidad. Se realiza una articulaci·n 

directa con la oficina de empleo de Quilmes a fin de acordar la comunicaci·n 

con posibles interesadas/os. Es as² c·mo se identifican las/os trabajadoras/es 

que han tenido o que actualmente utilicen el Programa PIOE, relacionados o no 

con Instituciones P¼blicas y/o Privadas ubicadas en la Regi·n Quilmes. Para 

identificar estos datos se realizaron desayunos y meriendas de trabajo, como 

tambi®n mateadas con referentes y concurrentes de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales p¼blicas y privadas de Quilmes. 

En el marco del desarrollo del Proyecto de extensi·n Universitaria 

INSyTU son convocados/as a la Universidad Nacional de Quilmes las/los 

trabajadores del Programa PIOE que se capaciten en una Organizaci·n No 

gubernamental. La selecci·n de las/os destinatarias/os para conformar este 

grupo focal fue realizada por los referentes de la misma Organizaci·n, quienes 

consideraron que ñestas personas eran las que mejor pod²an expresar y 

comentar sus experiencias en el programa44ò. En esta instancia participan 1 vez 

por semana durante 1 mes, 6 personas destinatarias del Programa PIOE en 4 

Grupos Focales, desempe¶§ndose con el rol de asesores y de asistentes en el 

marco de esta investigaci·n. Es exactamente en estos encuentros donde se 

define no filmar las conversaciones y no registrar de modo escrito los 

comentarios de las/os trabajadoras/es. Por lo tanto, se acuerda que el modo de 

recuperar las voces de las/os participantes de los grupos focales ser²a 

mediante grabaciones realizadas con celular y que ser²a conveniente 

administrar fotos, gr§ficos y/o elementos concretos elaborados por las/os 

mismos trabajadoras/es de cada instituci·n para generar un di§logo m§s fluido 

en la conversaci·n. 

En esta etapa de pruebas piloto de la investigaci·n se identificaron los 

posibles temas a investigar, y se acord· la realizaci·n de nuevas convocatorias 

para una mayor participaci·n de las/os destinatarias/os de pol²ticas p¼blicas de 
                                                             
пп Esta aclaración fue dada por la coordinadora del taller de capacitación, a quien se le sugiere que para las próximas 

conformaciones de grupo se ajusten a los requisitos explícitos  para conformar los grupos focales, que consisten en 

ser trabajadores/as del Programa PIOE. 
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promoci·n al trabajo. Se determin· convocar a las/os interesadas/os 

promoviendo el sentido de la participaci·n voluntaria y espont§nea, se 

determin· tambi®n difundir esta investigaci·n como un espacio de acci·n y 

participaci·n para expresar opiniones, expectativas y visibilizar sus 

preocupaciones sobre sus trayectorias en los procesos de inclusi·n laboral. En 

esta convocatoria se focaliza en la promoci·n de la importancia de participar 

como investigadores protagonistas. Y se acuerda plantear como interrogante: 

àC·mo perciben las y los destinatarios del Programa PIOE su participaci·n en 

los mismos? 

Segunda etapa: Planificaci·n de Objetivos y Estrategias 
Se desarrolla durante el a¶o 2017. En esta segunda etapa, en l²nea con 

la problem§tica centrada en la participaci·n de las y los destinatarios en 

programas de empleo, se decide trabajar en la elaboraci·n de posibles 

objetivos a abordar en esta investigaci·n. Para esta etapa se realiza una 

convocatoria de invitaci·n abierta y de participaci·n voluntaria a la 

investigaci·n Acci·n Participativa a las/os destinatarias/os del Programa PIOE 

en l²nea 1. Se informa en esta se trata de participar en conversaciones 

(haciendo referencia a los grupos focales), mediante temas sobre trabajo. 

 

ñPrimera Convocatoria: DIfusi·n por Redes Sociales: Considerando los 

temas, y posibles objetivos como las estrategias definidas y reformuladas en la 

primera etapa, se convoca a las y los posibles trabajadores mediante diferentes 

medios de comunicaci·n y redes sociales. Se invita a las/os trabajadores del 

Programa PIOE l²nea 1 a participar como miembros de un equipo de 

investigaci·n. En esta difusi·n se asegura que ser§ un espacio de di§logo, de 

privacidad y de confianza para conversar sobre experiencias de capacitaci·n 

para el trabajo en el marco del programa PIOE. Con un mes de antelaci·n a la 

fecha fijada para el primer grupo focal a realizarse en la UNQ, se realizan 

invitaciones p¼blicas mediante 2 programas de radio, mediante facebook, 

whatsapp, carteles en la Oficina de Empleo de Quilmes. El primer Grupo Focal 

cont· con la concurrencia de una asistente. Esta persona responde a la 

convocatoria concurriendo de modo voluntario, espont§neo y de forma 

independiente. Esta Trabajadora a partir de estos encuentros se vincula con 
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una de las instituciones que gestiona el programa y logra ingresar nuevamente 

al sistema de capacitaciones relacionadas con el §rea laboral en el marco del 

PIOE. Seguidamente se realizaron  4 nuevas convocatorias, de las cuales no 

hubo respuestas voluntarias de trabajadoras/es usuarios de esta pol²tica 

p¼blica. 

Segunda Convocatoria Por contacto telef·nico: se contin¼a con el 

an§lisis de los posibles objetivos a desarrollar con la implementaci·n de la 

presente investigaci·n. A ra²z de los resultados de la etapa anterior se decide 

modificar la estrategia de invitaci·n. Gracias a la colaboraci·n directa de la 

Oficina de Empleo del Municipio, se implementa  una nueva forma de convocar 

a la participaci·n en los grupos focales. Las/os trabajadoras/es de estas 

nuevas pruebas pilotos fueron invitados telef·nicamente y de modo individual 

por la misma oficina de empleo. A estas convocatorias responden y participan 

personas con certificado de discapacidad haciendo referencia en los mismos a 

diferentes tipos de discapacidad entre las cuales se identifican personas con 

discapacidad f²sica, org§nica, mental, intelectual y sensorial. Se realizan 

encuentros en las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes en el 

marco de talleres de apoyo a la b¼squeda de empleo. Estos talleres fueron 

espacios de intercambio de informaci·n sobre pol²ticas p¼blicas y derechos al 

trabajo, como tambi®n de reconocimiento de saberes y de competencias.  En el 

contenido de las narrativas recuperadas se evidenci· la necesidad de continuar 

con la generaci·n de estos espacios de di§logo y de debate promovidos y con 

el apoyo de referentes vinculados con la Universidad. 

Tercera Convocatoria con y en las Organizaciones: Junto con el grupo 

de investigadores de inicio del proceso, se decidi· entonces que la estrategia a 

implementar para el desarrollo de esta investigaci·n fuera la de concurrir a las 

instituciones donde se desempe¶an las/os destinatarias/os del Programa 

Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo (PIOE) y mediar la 

posibilidad de desarrollar los grupos focales en  sus  instalaciones.  Con este 

prop·sito se inici· la planificaci·n de acciones que permiti· a esta investigaci·n 

acci·n participativa inclusiva el desarrollo de espacios de debate y de 

concientizaci·n sobre la participaci·n de las/os trabajadores de programas de 

empleo. 
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Tercera Etapa: Implementaci·n del Plan y An§lisis de resultados 
Se implementa durante el a¶o 2018 y  2019 inclusive. Tiene por objetivo 

acordar con las Organizaciones No Gubernamentales el desarrollo de Grupos 

Focales en sus instalaciones.  En esta 3er etapa mediante el listado de 

instituciones con trabajadores/as del Programa PIOE brindado por la GECAL, 

se identifican las instituciones del distrito de Quilmes que han sido o que 

contin¼en siendo parte de esta pol²tica P¼blica durante el periodo 2016 al 2019. 

Se las invita a participar comentando en cada entrevista telef·nica las 

caracter²sticas y requisitos a considerar para ser miembro de esta 

investigaci·n. Para participar de esta investigaci·n las Organizaciones se 

comprometen a:  

a) La firma de un consentimiento informado firmado por las/os interesados  

b) Una entrevista previa con un/a referente de la instituci·n. 

c) La autorizaci·n para grabar en audios la conversaci·n del grupo focal 

d) La invitaci·n a las/os destinatarias/os PIOE a ser miembros del GF (no 

menos   de 4 no  m§s de 12 participantes interesados y voluntarios en 

cada GF) 

e) La disposici·n de productos elaborados y/o de materiales concretos o de 

fotos  relacionados con las actividades asociativas. 

Con los acuerdos de las 5 Organizaciones que decidieron ser parte 

activa de esta investigaci·n, se arma la agenda con los d²as y horarios para el 

desarrollo de los GF en sus instalaciones. Seg¼n las caracter²sticas y 

recomendaciones establecidas para el desarrollo de los grupos focales (Sautu, 

2005), se acuerda con las Organizaciones la modalidad de desarrollo de los 

mismos, y se determinan en 2 de ellas la realizaci·n de 2 grupos focales en 

turnos diferentes. Son las propias instituciones las que determinan qu® 

Trabajador/a conformar§ cada grupo. Las instituciones aceptan el desarrollo de 

los grupos focales con la condici·n de mantener la presencia de un/a referente 

institucional durante el desarrollo de los mismos. Se considera que esta 

instancia condiciona las respuestas de los trabajadores, en cuanto a: al tipo de 

respuesta que puedan dar, a la posibilidad de expresarse libremente y en 

cuanto a la posibilidad de realizar gestos. A estos referentes se les asigna el rol 

de Observador/a en el grupo Focal. En cada Organizaci·n se prev®n para el 

desarrollo de cada grupo focal las siguientes condiciones: 
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- Disponer de un espacio apropiado para el desarrollo del grupo focal: 

contar con privacidad, espacio suficiente y c·modo para la participaci·n 

de al menos, 12 trabajadoras/es, instalaciones el®ctricas para la 

proyecci·n de diapositivas (programa Power Point). 

-  Facilitar la firma de un  consentimiento informado. Al inicio del Grupo 

focal se dispone de los impresos para que cada Trabajadora/o lo pueda 

firmar. 

-   Autorizar el uso de un celular para grabar el Grupo Focal.  

-  Permitir la proyecci·n de un material audiovisual propio a cada OSC. 

Esta es una presentaci·n (elaborada con el programa Power Point) 

confeccionada con fotos de los talleres de la Instituci·n. Estas fotos son 

brindadas por la instituci·n o bien son material extra²do de las redes 

sociales p¼blicas. Este power point proyecta las actividades propias del 

taller, convirti®ndose en el disparador para dar inicio a la conversaci·n 

en el GF. 

- Los productos elaborados en los talleres de capacitaci·n disponibles. 

Son elementos brindados por la misma instituci·n, estos tambi®n son 

disparadores concretos que permiten hablar sobre la producci·n de los 

mismos (materiales, herramientas, proceso de producci·n) 

- Las constancias de participaci·n impresas. Se le otorga a cada 

Trabajadora/o del participante en el GF 

- Los souvenirs a cada Trabajadora/o. Se le otorga un recordatorio por 

haber participado en esta investigaci·n (birome con tarjeta). 

- Una merienda para compartir al final del grupo focal. Esta actividad 

tiene como objetivo compartir la merienda, pero adem§s facilita la 

generaci·n de un clima de di§logo que permite realizar el an§lisis de los 

resultados del GF. 

Aceptando estas consideraciones, confirman la intenci·n de participar en 

esta investigaci·n las 5 Organizaciones del Municipio de Quilmes que figuran 

en el listado ofrecido por la GECAL. De esta primera instancia, se observan 3 

aspectos que podr²an afectar a la espontaneidad de la participaci·n de las y los 

destinatarias/os en los GF, estas son: limitaciones para firmar el consentimiento 

informado, un/a referente observador y la selecci·n preferencial a cargo de la 
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instituci·n de las y los participantes que conforman los GF. Estas 

observaciones ser§n consideradas durante el desarrollo de los grupos focales y 

ser§n analizadas en las reflexiones finales presentadas  a modo de resultados. 

 

4.5. An§lisis de Resultados  

Durante toda la investigaci·n se realizaron en el distrito de Quilmes un 

total de 8 grupos focales, distribuidos en 5 organizaciones que han gestionado 

o se encuentran desarrollando el Programa PIOE en sus instalaciones. Se 

realizan 5 entrevistas a las/os referentes correspondientes. Participan en los 

grupos focales un total de 60 personas como interesadas destinatarios/as del 

programa PIOE, de las cuales 33 son hombres y 27 son mujeres. Las edades 

promedio de las/os trabajadores rondan entre los 18 a 54 a¶os. Los 2 primeros 

grupos focales se realizaron en la Universidad Nacional de Quilmes, para estos 

las/os trabajadoras/es fueron convocados/as por la Oficina de Empleo del 

Municipio. Estos 2 grupos de inicio conforman la prueba piloto de las 

estrategias dise¶adas previamente para esta investigaci·n. Si bien todas las 

personas participantes son trabajadores del Programa PIOE, no todas 

responden a las caracter²sticas expl²citas para los trabajadores de la l²nea 1. 

De todos modos, y mediante esta previa aclaraci·n, se considerar tambi®n 

sumar a la muestra poblacional las narrativas obtenidas de estos 2 grupos 

focales. 

 
Gr§fico 1- Participantes en los grupos focales por instituci·n y con PIOE 
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En el gr§fico 1 se observa la cantidad de trabajadoras/es participantes 

en los GF por instituciones, y se identifica la cantidad de ellos/as que al 

momento del estudio contaban con el Programa Promover la Igualdad de 

Oportunidades de Empleo y los que no contaban con el programa. Se muestra 

que son 60 trabajadores/as las/os miembros de esta investigaci·n. Se identifica 

que 35 cuentan con el Programa al momento de la investigaci·n, de las cuales 

16 corresponden a la Organizaci·n (Centro Ocupacional Comunitario de 

Quilmes Oeste) y 19 corresponden a la Organizaci·n del Estado (Oficina de 

Empleo). Las 25 personas restantes han participado del programa PIOE pero 

han sido dados de baja durante el per²odo 2017 - 2019. 
 
Gr§fico 2- Participaci·n distribuida por sexo y por tipo de Instituci·n 

 
En el gr§fico 2 se muestra la cantidad de hombres y mujeres 

participantes. Se observa una mayor cantidad de hombres destinatarios del 

PIOE. Si bien las y los participantes de los grupos focales fueron elegidos por 

las instituciones, se observa que en el intento de hacer una elecci·n equitativa 

se llega de todos modos a una mayor cantidad de participantes hombres. 

Seg¼n comentarios de las y los referentes de las instituciones esta muestra 

poblacional es un reflejo de lo que sucede en la instituci·n donde la poblaci·n 

est§ compuesta por una mayor cantidad de hombres.  

Sobre el desarrollo del m®todo de GF se desprende como observaci·n, 

que el mismo fue un facilitador para la participaci·n espont§nea de las/los 

trabajadoras/es, se observ· a las y los participantes interactuar fluidamente en 

sus contextos habituales de desempe¶o y compartir y debatir opiniones. Se 

advierte que en los mismos se alcanza un clima ameno, c·modo y de confianza 

con las y los participantes. Se observa que en general se conocen entre s², 
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conocen sus ocupaciones, sus roles y rutinas dentro del taller de capacitaci·n. 

Esta situaci·n permite que entre ellos/ellas se genere el feedback y un 

empoderamiento de decisiones y de ideas gestadas a ra²z de su participaci·n 

en el grupo focal. Esta interacci·n, permite alcanzar  la construcci·n de la 

evidencia emp²rica que se busca en esta investigaci·n Acci·n Participativa. 

Es necesario comentar que durante el proceso de desarrollo de esta 

investigaci·n las/os trabajadoras/es son identificadas/as  seg¼n el rol conferido 

por cada instituci·n seg¼n la ocupaci·n que estas les asignan. Con lo cual, 

durante los grupos focales, se mantiene la denominaci·n implementada en 

cada instituci·n. De la caracterizaci·n realizada sobre las Organizaciones en el 

cap²tulo 3, se desprenden los roles de las/os destinatarias/os PIOE que 

concurren a ellas. Seg¼n el PIOE las y las y los participantes son 

trabajadoras/es que se encuentran en proceso de capacitaci·n. Cabe aclarar 

que las/os destinatarias/os de los Centros Educativos se encuentran 

transitando su educaci·n formal. Dada la heterogeneidad de las instituciones 

se observan diferencias en sus trayectorias de vida y de participaci·n actual. 

De los y las concurrentes a las Organizaciones con PIOE no todas/os son 

destinatarias/os activas/os del programa. Es interesante detectar c·mo esta 

¼ltima condici·n marca cierta diferencias entre las/os participantes del GF 

- Si los y las concurrentes del GF son considerados ñprograma PIOE 

activo/aò  (cobran): son trabajadores/as. 

- Si los y las concurrentes del GF son considerados ñprograma PIOE No 

activo/aò (no cobran) asumen el nombre del rol dado por la instituci·n seg¼n el 

tipo de actividades que all² se realizan. 

 En l²nea con la caracterizaci·n adoptada en el cap²tulo 3, para agrupar 

a las Organizaciones participantes por funci·n social, se presentan a 

continuaci·n los roles que adoptan sus participantes y las actividades que se 

desarrollan en cada una en el marco del programa PIOE:  

- Centro Ocupacional de la Comunidad (COC): Las/os participantes se 

identifican con el rol de concurrentes en capacitaci·n. Estas 

organizaciones ofrecen a la comunidad actividades de tipo productivas o 

de capacitaci·n en el §rea art²stica. Las actividades asociativas  que se 

desarrollan en los talleres son: Huerta, jardiner²a, cocina, manualidades 

pasteler²a y panificados, tejido, costura y pintura. En esta investigaci·n 
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participan dos instituciones que re¼nen estas caracter²sticas, en 

adelante ser§n las Organizaciones no Gubernamentales  denominadas 

con la letra ñBò y ñDò. 

- Centro de Formaci·n Integral (CFI): Las/os participantes se identifican 

con el rol de alumnos/as. Si bien el formulario para acceder al programa 

PIOE fue presentado por una Organizaci·n no Gubernamental sin fines 

de lucro, en este caso las actividades se desarrollaron en el marco de 

una instituci·n privada. Estos centros tienen por objetivo favorecer la 

resoluci·n cooperativa de diferentes situaciones problem§ticas, el 

desarrollo de las capacidades b§sicas (instrumentales ï cognitivas) y el 

acceso a saberes socialmente productivos, la propuesta de §rea se 

organiza en torno a la estrategia de los talleres. En el marco del PIOE se 

realiza: producci·n de plantas y plantines y mantenimientos de plazas y 

jardines. Para este an§lisis el CFI ser§ la Organizaci·n no 

Gubernamental  denominada con la letra ñCò 

- Centros Ocupacionales Productivos (COP): Las/os participantes se 

identifican con el rol de trabajadores/as. El programa PIOE fue 

presentado por una Organizaci·n no Gubernamental sin fines de lucro, 

las actividades se desarrollan en una instituci·n que no tiene personer²a 

jur²dica, y por lo tanto se necesit· del aval de esta ONG para poder 

ingresar a los trabajadores al Sistema del Programa PIOE. El COP se 

compromete en brindar la capacitaci·n para sus concurrentes en la 

modalidad de entrenamiento y pr§cticas laborales. Este COP alcanza el 

mismo perfil de los Talleres Protegidos de Producci·n y los Grupos 

Laborales Protegidos. Si bien estos talleres son subvencionados, este 

COP no lo est§. Esta Organizaci·n  se sostiene gracias a los aportes de 

familiares de los concurrentes  y por el programa PIOE. Esta 

Organizaci·n mantiene un fuerte v²nculo con otras organizaciones de la 

comunidad como el Club, el cual  presta sus instalaciones para su 

desarrollo, tambi®n los comercios de la zona y varias instituciones 

educativas. Durante la investigaci·n realizan productos de confituras y 

producci·n de bolsas de polietileno. En adelante para este an§lisis el 

COP ser§ la Organizaci·n no Gubernamental  denominada  con la letra 

ñA.ò 
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- Oficina de Empleo (OE): Las/os participantes se identifican con el rol 

de beneficiarios/as. Este organismo tiene por objetivo la implementaci·n 

de  acciones y pol²ticas locales integrales, Nacionales y Provinciales, 

para promover la capacitaci·n profesional y fortalecer las capacidades y 

posibilidades de empleabilidad para las/os vecinos del distrito. En 

adelante, para este an§lisis la OE ser§ la Organizaci·n Gubernamental  

denominada  con la letra ñEò. 

De la descripci·n anterior se desprende que en esta investigaci·n las 

trabajadoras y los trabajadores del programa PIOE diferentes denominaciones 

que adoptan seg¼n sus funciones en la instituci·n son: trabajadores/as, 

concurrentes, usuarios, estudiantes, alumnos, pasantes o practicantes seg¼n el 

contexto que la Organizaci·n le confiere a la capacitaci·n y/o entrenamiento 

laboral a la cual concurren.  

De lo expuesto en esta descripci·n sobre el marco metodol·gico y sobre 

las acciones del trabajo campo se considera que esta investigaci·n acci·n 

participativa, presenta una cuesti·n problem§tica de inter®s para las personas 

destinatarias del programa PIOE. Se observa que tanto en la formulaci·n de 

objetivos como en el desarrollo de los m®todos de indagaci·n y las estrategias 

para su implementaci·n fueron desarrolladas en el marco de un espacio de 

di§logo y consenso para este fin. Estos espacios han promovido la reflexi·n 

grupal sobre su participaci·n en pol²ticas p¼blicas, la generaci·n de m§s 

interrogantes y la b¼squeda de m§s respuestas sobre temas que fueron 

surgiendo y que no eran de su conocimiento ni manejo personal (como la 

tarjeta para cobrar, poder cobrar pensi·n y el programa, entre otros). Las y los 

participantes se mostraron movilizadas/os por esta cuestiones ya que son 

temas que se relacionan y se gestionan desde personas, desde sus cuerpos 

como ciudadanos en democracia. 
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Cap²tulo 5. 

5.1.  Percepciones: Sin participaci·n no hay Representaci·n 

En este cap²tulo se presentan las percepciones de las y los 

destinatarias/os sobre su participaci·n en las actividades asociativas realizadas 

en el marco del programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo 

(PIOE). Se procura responder al objetivo espec²fico de esta investigaci·n 

sobre: Describir los obst§culos y facilitadores percibidos por las/os 

destinatarias/os al participar en los programas de promoci·n al empleo desde 

las  manifestaciones recuperadas de las narrativas desarrolladas en los Grupos 

Focales (GF) realizados en cada una de las organizaciones que acepta 

participar en esta investigaci·n. El tema central propuesto para el desarrollo de 

cada GF, se desarroll· en torno a la pregunta: àC·mo se participa  en el campo 

del trabajo? Las percepciones representadas en sus narrativas, fueron 

interpretadas de modo grupal a modo de auto reflexi·n por el equipo de 

investigaci·n en el espacio destinado a la merienda al finalizar cada GF. Estas 

narrativas fueron luego sintetizadas mediante el programa Atlas ti por las 

estudiantes y la docente que coordinaron los GF. Seg¼n este programa a cada 

GF se lo llama ñunidad hermen®uticaò y dentro de cada una se encuentran las 

categor²as de las dimensiones de an§lisis. En algunas instituciones se han 

llevado a cabo 2 GF. Cada GF se desarroll· y analiz· de modo independiente 

uno de otro por instituci·n, se realizaron en turnos distintos y con diferentes 

participantes. Las/os participantes de cada GF fueron agrupadas seg¼n los 

criterios establecidos por cada instituci·n. La din§mica implementada en los GF 

fue similar en todas la Instituciones: 

- Presentaciones: de participantes, objetivos de la investigaci·n 

- Firma de consentimiento informado 

- Dispositivo disparador de la conversaci·n (proyecci·n de power point y 

las indagaciones orientativas) 

- Merienda distendida para el an§lisis y autorreflexi·n de la informaci·n 

conversada, considerada como los resultados del Grupo Focal. 

- Entrega de souvenirs y de la constancia de participaci·n en la 

investigaci·n. 
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Esta investigaci·n de tipo cualitativa, se fundamenta en las experiencias 

vivenciadas en la realidad misma de cada participante, en este sentido se le 

otorga el enfoque hol²stico y de fidelidad, a la perspectiva de los actores 

involucrados en esa realidad (Sautu, 2005). Para obtener los resultados de este 

estudio, se accede primero a la sistematizaci·n de las unidades hermen®uticas 

de cada grupo focal. Luego se realiza el an§lisis de las frases recuperadas de 

estas narrativas en l²nea con el objetivo espec²fico: Describir  los obst§culos y 

facilitadores percibidos por las/os trabajadores al participar como 

destinatarias/os  en los programas de promoci·n al empleo. Este objetivo 

responde al objetivo general que se propone analizar la participaci·n de las 

personas con discapacidad intelectual como trabajadores/as de los programas 

de promoci·n al derecho al trabajo gestionados por las organizaciones del 

municipio de Quilmes durante el periodo 2016 al 2019. 

Como fue anticipado, esta investigaci·n se interesa por tomar conceptos 

de la teor²a propuesta por Kielhofner (2011) autor del Modelo de la Ocupaci·n 

Humana (MOHO), y en l²nea con lo presentado en el cap²tulo 1, el t®rmino 

participaci·n en ocupaciones se refiere ñal hacer, pensar y sentir de la persona 

en ciertas condiciones ambientales, en el medio de la terapia o como 

consecuencia planificada de ®staò. Este concepto se representa por 9 

dimensiones comprendidas en: elegir y/o tomar decisiones; comprometerse; 

explorar; identificar; negociar; planificar; practicar; reexaminar y mantener. 

Estas dimensiones conforman en este estudio, los indicadores de participaci·n. 
Los objetivos espec²ficos formulados para este estudio, surgen de los 

interrogantes planteados por los y las destinatarios/as del programa Promover 

la Igualdad de Oportunidades de Empleo (PIOE) y del material te·rico 

contempor§neo consultado a partir de los mismos. Se intenta responder a 

estos interrogantes con el an§lisis de las percepciones recuperadas de las 

conversaciones generadas entre las y los participantes en los grupos focales. 

Para ello se identifican 3 constructos45 (Sautu, 2005): obst§culos, facilitadores y 

                                                             
пр  Al hablar de Variables y Unidades de análisis algunos textos diferencian entre variables y constructos, el primero 

se refiere a conceptos que poseen un referente directo observable, mientras los segundos son construcciones que 
denotan conceptos multidimensionales.  Los denominados constructos son aquellos conceptos teóricos considerados 
complejos y que no tienen un referente único directo observable sino que deben ser abordados conceptualmente en su 
diversidad de dimensiones o facetas. 
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expectativas de  trabajo relacionados con los objetivos espec²ficos planteados 

para esta investigaci·n. 

En este cap²tulo se realiza un entrecruzamiento entre los constructos: 

obst§culos y facilitadores con las 9 dimensiones consideradas como los 

indicadores de la participaci·n. Para facilitar este entrecruzamiento se realizan 

las siguientes preguntas: àCu§les son los obst§culos en los programas de 

promoci·n al empleo que las/os trabajadoras/es perciben al participar en los 

mismos? àCu§les son los facilitadores en los programas de promoci·n al 

empleo que perciben  las/os trabajadoras/es al participar en los mismos?  

Si bien las preguntas elaboradas a lo largo de este trabajo fueron una 

gu²a para indagar sobre los conceptos y dimensiones de an§lisis propuestos 

para este estudio, las evidencias recuperadas de los grupos focales permitieron 

interpretar, a partir de la base de datos desarrollada con el programa Atlas Ti, 

nuevas categor²as que resultan de inter®s e importancia al momento de 

transcribir las percepciones de las y los trabajadoras/es. Estas fueron en 

relaci·n a: 

- Familia: se desencadenan cuestionamientos relacionados con la 

influencia familiar sobre la autonom²a. Las/os participantes se preguntan 

si se trata de àCuidado, sobreprotecci·n o sobre miedos?  

- Parejas, noviazgos, compromisos: Las/os participantes se preguntan: si 

existe la posibilidad de pensarse en pareja, si se puede acceder a una 

pareja, si se puede contraer matrimonio. Tambi®n se cuestionan temas  

relacionados con la posibilidad de vivir solos/as y sobre el derecho a la 

vida independiente y aut·noma. 

- La solidaridad en el trabajo: Las/os participantes se interesan por 

debatir temas relacionados con la solidaridad, cuestionando hasta 

cuando, donde  y como se debe ser solidario. Se recupera de las 

narrativas el inter®s de discutir sobre este tema. 

- El manejo de dinero: Las/os participantes se preocupan sobre esta 

instancia que sostienen no poder manejar cuestiones relacionadas con 

el dinero, solicitan mecanismos de apoyo, t®cnicas que les permitan 

saber cu§nto cobran, como cobrar, y c·mo utilizar el dinero ganado. 
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- La muerte de seres queridos: Las/os participantes hacen menci·n a 

situaciones vivenciadas con familiares, manifestando angustias y la 

necesidad de hablar sobre estos temas.  

Estos temas podr²an ser incluidos en nuevas investigaciones, o podr²an 

ser considerados como temas a desarrollar en nuevos talleres de di§logo y 

discusi·n para ser abordados y desarrollarlos con la importancia que revisten 

para las/os participantes de estos grupos focales.  

5.2. Indicadores de Participaci·n en programas de empleo 

A continuaci·n se describen las percepciones de las y los destinatarios 

sobre su participaci·n en cada organizaci·n.46  Estas est§n analizadas en base 

a las 9 dimensiones de la participaci·n (Kielhofner, 2011) y se confrontan con 

los indicadores representativos de los constructos: obst§culos y facilitadores: 
1) Dimensi·n Elecci·n y Decisi·n:  
Elegir es seleccionar lo que se quiere hacer, c·mo hacerlo y para qu® 

hacerlo. Esta primera dimensi·n, es un puntapi® inicial de participaci·n que 

contribuyen a construir su propia trayectoria ocupacional. Son decisiones que 

van configurando su historia de vida, donde el individuo modela la forma que 

quiere para su vida. Las elecciones y decisiones puestas en contexto 

contribuyen a que la persona genere confianza en s² misma. En las 

conversaciones se detectan varias frases que representan esta  significaci·n 

en  las posibilidades de la elecci·n y decisi·n:  

Trabajador/a: “— Los lunes bailamos tango”  “— ¿y vos elegiste 

hacer tango? —. No, la profesora y un profesor” (COC) 

 Trabajador/a: “— Y, a mí si me das a elegir, nosotros nos 

organizamos en base a lo que está acá adentro” (COP). 

 Trabajador/a: “— tengo carnet, pensión mínima, beneficios para 

viajar, me gusta la artesanía y la cocina, nunca hice cursos, 

estaría bueno … sale muy caro y no tenés la posibilidad viste.” 

(OE) 

                                                             
пс En el capítulo 3 se caracteriza y describe en detalle el tipo de organización según función social para esta 

investigación: Centro Ocupacional Productivo (COP), Centro Ocupacional de la Comunidad (COC), Centro de 
Formación Integral (CIF) y Oficina de Empleo (OE) 



мнм 
 

 
 

 Trabajador/a: “— Hacemos lo que dice la maestra” (COP) 

Se puede afirmar que las/os trabajadores que concurren a la Oficina de 

Empleo (OE) eligen participar del programa; eligen tipos de capacitaciones a 

realizar, y que en los distintos talleres pueden elegir y cambiar las actividades, 

si as² lo desean. Sin embargo, para las/os trabajadores de los COC, CFI y COP 

la posibilidad de elegir se relaciona con trabajar es una actividad o tareas ya 

presentada por la Organizaci·n. No se observa en este grupo la posibilidad de 

elegir en qu® tipo de actividades participar. Se interpreta, que ante la oferta 

ocupacional la respuesta es siempre positiva. Se observa que su participaci·n 

est§ comprometida con la instituci·n. Se identifica entonces que no se dispone 

de un abanico de oportunidades que les permita elegir y decidir las actividades 

a realizar, como tampoco elegir qu® hacer y para qu® hacerlas. De las 

narrativas se recupera que otras actividades asociativas de inter®s est§n  

relacionadas con el deporte, la recreaci·n, la fotograf²a y computaci·n. Estas 

opciones son justamente las que no se ofrecen desde las Organizaciones al 

momento de la investigaci·n. Un ejemplo que evidencia la anticipaci·n para 

elegir y decidir se refleja, durante la primera etapa de la planificaci·n de esta 

investigaci·n, cuando al momento de definir dispositivos de registro los 

asesores sugirieron no filmar las conversaciones. 

Trabajador/a: “ð A mí no me gusta la cámara” 

Trabajador/a: “ð Podes sacar todo lo que dije, lo primero?”     

(COP) 

Kielhofner (2011) sostiene que las elecciones y las decisiones son 

fundamentales debido a que influyen en lo que cambiar§, en lo que seguir§ 

siendo igual y en c·mo se desplegar§ el cambio. Se puede afirmar en funci·n a 

las narrativas analizadas que para las/los trabajadores es un obst§culo el no 

poder elegir al momento de participar las ocupaciones del programa de 

promoci·n al empleo. Se interpreta que NO se generan situaciones de elecci·n 

y decisi·n durante la participaci·n en el programa. 

2) La dimensi·n Compromiso: Kielhofner sostiene que para que ocurra 
un cambio, las personas deben comprometerse a llevar a cabo un curso de 

acci·n para lograr un objetivo, o un proyecto personal, cumplir un rol o 

establecer un nuevo h§bito (G. Kielhofner, 2011 pp 172). En este sentido la 
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elecci·n de participar en una capacitaci·n sobre una  ocupaci·n relacionada 

con el §mbito laboral supone  llevar a cabo un curso de acciones tendientes a 

prepararse para ingresar al mercado laboral. Este Compromiso implica un 

proceso de acciones, es un acto de credulidad en s² mismo. Dado que la 

intenci·n de la persona es lograr cierto objetivo y ocupar un lugar en el mundo 

social o modificar un estilo de vida anticipando una mejor²a en la vida. Esta 

dimensi·n tuvo la particularidad de ser abordada al inicio de los grupos focales. 

Para indagar al respecto se pregunt· directamente al grupo: qu® significa 

ñcomprometerseò. Las respuestas se generan espont§neamente y con diversas 

interpretaciones: 

Trabajador/a: “ð Y qué te puedo decir… que hay que cumplir 

reglas de trabajo…       ¡Sí! Reglas de trabajo”  (COC) 

Trabajador/a: “ð Es por ejemplo ayudar a la gente que tiene 

hambre o necesita algo” (COC) 

 Trabajador/a: “ð Yo estuve en el programa promover el año 

pasado, con ganas de seguir progresando… (Silencio)“(OE) 

Trabajador/a: “ð Trabajar es compromiso” (COP) 

Trabajador/a: “ð Que se hagan los trabajos bien” (COC) 

Trabajador/a: “ð Pagar impuestos, la comida” (CFI)  

Trabajador/a: “ð Hay que comprometerse cuando los profesores 

dicen que ya falta poco para bailar y que no falta mucho” (COC) 

(hace referencia a los tiempos de ensayo antes de la fecha de 

función) 

Trabajador/a: “ð El compromiso es el de mi tía… y anillos” (COC) 

Trabajador/a: “ð Yo tengo un novio para comprometerme. Se 

quiere casar conmigo” (COC) 

Si bien para el desarrollo de los Grupos Focales (GF) se dispone de una 

gu²a orientativa para que las narrativas de las/os participantes respondan en 

relaci·n a cada una de las dimensiones en el §rea laboral, se identifica la 

diversidad en las respuestas manifestada. Se interpreta que estas respuestas 

se vinculan con los contextos en los que participan, tanto laboral como familiar 

y socialmente. Es evidente que el significado de la palabra compromiso se 

aplica a las circunstancias con las que las y los participantes se relacionan en 
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la continuidad de sus vidas. Tal es as², que se relaciona con valores sociales, 

obligaciones laborales, responsabilidad con el trabajo, roles familiares. Por 

ejemplo, respuestas tales como ñð ayudar a mi mam§ò, ñð ayudar en mi 

casaò, ñhacer las cosas bienò, ñð llevarse bienò, fueron algunas respuestas que 

expresaron, y fue interesante comprender que el compromiso lo tienen 

presente en todas las situaciones. Se observa que en todos los GF 

desarrollados en las instituciones, el compromiso es la dimensi·n sobre la que 

m§s se habl·. Se identifica que al proponer un objetivo, tanto a nivel grupal en 

el taller, como en lo individual, se instaura la responsabilidad por querer 

alcanzarlo. En esta dimensi·n la voluntad y la motivaci·n de las/os sujetos 

depende del inter®s reconocido puesto en el prop·sito que tenga la ocupaci·n. 

La persona resuelve trabajar, estudiar, colaborar, su compromiso es su 

obligaci·n. El proceso de compromiso est§ ²ntimamente ligado al desarrollo de 

la identidad ocupacional y de la competencia ocupacional, dado que involucra 

decisiones acerca de c·mo la narrativa ocupacional continuar§ o cambiar§ 

(Gary Kielhofner, 2011 p. 173). Las/os trabajadores reconocen sus 

compromisos que son clave para el desarrollo del taller, para alcanzar objetivos 

grupales, y para el desarrollo mismo de la instituci·n. Las y los trabajadores 

que actualmente est§n en el Programa PIOE relacionan el compromiso con los 

pedidos de clientes, con los horarios de concurrencia, con las presentaciones 

en cantidad y calidad requerida de los productos elaborados. En la 

participaci·n en ocupaciones relacionadas al trabajo se observa que las/os 

Trabajadores asumen un compromiso sustancial. Desde una perspectiva 

sociol·gica Meda (2007) sostiene que el trabajo se distingue de la actividad 

porque responde a una obligaci·n, sea ®sta suscrita voluntariamente o 

impuesta legalmente (...) En este sentido, se interpreta que el compromiso 

asumido por las/os trabajadoras/es es un facilitador para  participar de las 

actividades asociativas del programa PIOE.  

3) La participaci·n implica la dimensi·n Pr§ctica: La percepci·n de 
las/os participantes refleja que en la cotidianidad de las actividades realizadas 

en las capacitaciones la participaci·n en las pr§cticas para aumentar la eficacia 

de su desempe¶o es  constante. En las manifestaciones de las/os sujetos, esta 

es una dimensi·n asumida como rutina necesaria para alcanzar ciertas 
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habilidades y destrezas. Si bien el hecho de practicar no se menciona en las 

expresiones recogidas de los grupos focales, es evidente que es la dimensi·n 

establecida en todos los §mbitos de capacitaci·n ofrecidos por el PIOE, donde 

se sostiene la repetici·n en la ejecuci·n de las ocupaciones mencionadas 

como rutina de la jornada de trabajo. Se evidencia que los proyectos 

productivos son similares a¶o tras a¶o y, las actividades de las ofertas de 

capacitaci·n en los Centro Ocupacionales tambi®n se repiten:  

 Trabajador/a: “ð Hacia bolsas y ya no estoy participando, hace una 

semana que volví (COP) -por falta de posibilidad de práctica aún no puede 

reincorporarse a su rutina de trabajo-  

Trabajador/a: “ð Plantar flores, vender (CFI) 

Trabajador/a: “ð Hacia el armado del coso (tazas) de los 

corpiños (haciendo referencia a su Práctica en una empresa) 

(OE) 

Trabajador/a: “ð Cuando venimos nos ponemos los delantales, 

nos lavamos las manos. Después la profesora pone la 

amasadora, hacemos pizza (COP) 

Trabajador/a: “ð Ah sí, a cocinar, antes mi mamá no me dejaba 

me decía: ay no hagas esto, “ay no, te vas a quemar”, o  “no no 

no, pará pará pará”. Después me desprendí, lo hacia acá 

solamente, y ahora me deja, y me dice “vos mirá cómo 

aprendiste, cómo aprendiste”  

De las narrativas recuperadas de los grupos focales, se puede dar 

cuenta que la dimensi·n pr§cticar, se visibiliza cuando las y los participantes  

comentan que hacen las tareas en repetidas ocasiones realizan esta pr§ctica 

que les permite d²a a d²a adquirir mayor confianza en su desempe¶o. Todas las 

tareas que realizan en los talleres propuestos por las instituciones son un 

apoyo que facilita el aprendizaje y el entrenamiento para el trabajo. Las 

pr§cticas se realizan con materiales de consumo para producir y vender o bien 

con materiales que no corran el riesgo de perderse en la pr§ctica (por 

econom²a de recursos). En este proceso las y los trabajadores se identifican 

con el rol de estudiantes, lo que implica que las actividades de riesgo y 

precisi·n las realizan los docentes o trabajadores m§s entrenados en esas 
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actividades. La pr§ctica en el contexto de capacitaci·n se observa tanto para 

los talleres de formaci·n como en §mbitos productivos. En l²nea con lo que 

sostiene Gary Kielhofner (2011) el elemento clave en la pr§ctica es que una 

persona tiene la oportunidad de repetir algo para consolidar la volici·n, la 

habituaci·n, la capacidad de desempe¶o y las condiciones ambientales, que 

moldee de una forma eficaz y satisfactoria el modo de desempe¶arse o de 

participar. Practicar puede ser la oportunidad, para la trabajadora/trabajador, de 

sentir la acci·n de su hacer y experimentar un sentido de placer, de 

autodeterminaci·n y de seguridad  por poder manejar una herramienta, llegar a 

envasar o empaquetar o armar por partes, en definitiva sentirse parte de un 

proceso y lograr un producto terminado. La participaci·n en programas de 

empleo permiten practicar y construir experiencia, lo cual es de  vital 

importancia para las/os trabajadores.  

4) La dimensi·n de la Identificaci·n: ñSe refiere a localizar informaci·n 
nueva, sobre nuevas alternativas para la acci·n, actitudes y sentimientos que 

proporcionan soluciones o brindan significado al desempe¶o ocupacional y la 

participaci·n (G. Kielhofner, 2011 pp 173). En relaci·n con las narrativas 

recuperadas de los GF se detecta que para las y los participantes  el hecho de 

distinguir o de reconocer informaci·n surge como resultado de un 

procesamiento sobre intereses, y sobre una previa vivencia, un saber que se 

construye con experiencias de previa exploraci·n o conocimiento. En las 

conversaciones se dialog· sobre diferentes temas en relaci·n al trabajo. Ante 

la pregunta: ñàQu® te gustar²a hacer o qu® otras cosas te gustar²a hacer como 

actividades?ò las respuestas se relacionaron con capacitaciones vinculadas a la 

utilizaci·n de maquinarias en sus entornos de participaci·n, esta expresi·n 

refleja el reconocimiento de una falta. Esta informaci·n tra²da a la conversaci·n 

es seguramente informaci·n recuperada por las/os trabajadoras/es de otros 

espacios de participaci·n tales como el club, la iglesia, la calle. En los GF se 

desarrollan momentos de debates y de convergencia de  ideas entre sus 

participantes, alcanzando el reconocimiento y la evaluaci·n de diferentes temas 

como sobre otras pol²ticas p¼blicas, se mencionan otras alternativas de 

capacitaci·n, otras opciones de realizar las actividades, se identifican 
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competencias y la necesidad de acceder a mayores oportunidades de 

capacitaci·n.  

Trabajador/a: “ð Yo ayudo a mi mamá a limpiar, a lavar los platos 

y dos cosas hago, una mi pieza, otra la cocina los platos, hago la 

cama” (COC) 

Trabajador/a: “ð Yo sí, porque los miércoles voy a la cocina para 

aprender” (COC) 

Trabajador/a: “ð Y bueno también puedo hacer un trabajo, 

terminé la escuela secundaria”. (OE) 

Trabajador/a: “ð El mecánico mira el motor del auto, piensa lo 

que le falta al auto, estaba lleno de grasa, pensaba que estaba 

sucio, se preocupa cuando no prende el auto, o te pide que lo 

ayudes a abrir la tapa” (COP)  

Trabajador/a: “ð Mira… ¿qué estás pensando? ¿Qué trabajo? 

¿Acá querés decir?  No, yo quiero afuera, afuera”. (COC) 

En estas narrativas, que manifiestan sus trayectorias en diferentes 

espacios formativos y de trabajo, se identifican y se revelan diversas 

situaciones relacionadas con sus particularidades individuales con sus 

intereses y sus historias personales Si  bien algunos comentarios se relacionan 

con cuestiones del taller, la posibilidad de identificar se abre tambi®n a 

comentar sobre vivencias en los contextos de participaci·n de cada una/o. 

Como sostiene Kielhofner, para identificar es necesario sondear, reconocer una 

opci·n entre otras. Es necesario probar si nos agrada y desagrada algo. Se 

observa tambi®n, que durante el transcurso del di§logo se van generando 

posibilidades de identificar estas situaciones o estas cuestiones que a las/os 

participantes les gustar²a modificar, o aprender m§s, o hacer en alg¼n 

momento. Este espacio de conversaci·n en el grupo focal ha permitido 

reflexionar y entender actitudes relacionadas con sus ocupaciones y sus pares 

en los talleres de actividades asociativas. 

Seg¼n las expresiones de las/os participantes se identifican a diario las 

situaciones conflictivas, act¼an frente a los problemas colaborando, o buscando 

la mediaci·n del docente o del coordinador. Identifican a qui®n recurrir. 

Tambi®n se identifican situaciones dif²ciles de posible frustraci·n, reconocen 

adem§s las posibles alternativas tales como no hacerlas o recurrir a posibles 



мнт 
 

 
 

apoyos y vivenciar nuevos resultados. Por lo tanto las actividades asociativas 

de los programas de empleo facilitan las situaciones de identificaci·n. La 

identificaci·n en los programas de empleo se relaciona con el hecho de 

reconocer una ocupaci·n y de tener o no la posibilidad de que frente a la oferta 

de la misma la/el sujeto pueda elegir o no hacerla. Se interpreta que las/os 

trabajadoras/es de los programas de empleo identifican situaciones de 

disconformidad y posibles alternativas, y oportunidades sobre posibles 

capacitaciones relacionadas con ocupaciones y tendencias del mercado de 

trabajo. 

  5) Dimensi·n de la Negociaci·n: Esta dimensi·n de la participaci·n 
refleja la conciencia plena de la idea general social del trabajo, refleja la 

importancia de expresar necesidades concretas y c·mo estas deben congeniar 

con las necesidades de un otro. En las narrativas recuperadas de los grupos 

focales, se observa que s·lo las personas que pueden adue¶arse y 

empoderarse en su rol de trabajador y trabajadora est§n dispuestas a negociar 

los beneficios y perjuicios que el trabajo aporta a la vida cotidiana.  

Trabajador/a: “ð Yo trabajo eh… actúo en ilusiones. Porque 

cobro” (COC) 

Trabajador/a: “ð Yo quiero volver a cobrar. Una solución puede 

haber”(COC) 

Trabajador/a: “ð Entonces me anoté en el Promover, me anoté y 

tuve la oportunidad de hacer algo, de estudiar” (OE) 

Trabajador/a: “ð Y vendo en la feria… me gano la quincena. Otra 

cosa no sé hacer”. (OE) 

Trabajador/a:“ð Plantamos flores, vendíamos”. (CFI) 

Trabajador/a: “ð Pero participé, trabajé en las oficinas haciendo 

los distintos… pagaban bien era bastante para mí. Me fui a Mar 

del Plata y me pagué un viaje yo sola” (COP) 

En las narrativas de las y los participantes se manifiesta cierta diferencia 

entre lo planteado por las personas con antecedentes en el programa PIOE y lo 

planteado por quienes actualmente no est§n cobrando el subsidio del 

programa. Se observa que las/os trabajadoras/es que s² est§n cobrando logran 
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negociar su participaci·n por capacitaci·n, existe consenso de participaci·n 

con dinero, acuerdos entre las formas de brindar un servicio y la posibilidad de 

cobrar.  De los trabajadores que no cobran PIOE se observa, por un lado, que 

directamente hablan de dinero por trabajo y, por otro lado, no se imaginan estar 

trabajando ñmi pap§ no me dejaò, ñmi mam§ dice que todav²a no puedo 

trabajarò, ñyo no conozco la plataò. Es interesante visibilizar c·mo el hecho de 

participar en pol²ticas p¼blicas lleva a la posibilidad de negociar, de consensuar 

ideas, hechos, palabras. Este consenso de negociar no solo se manifiesta en 

situaciones relacionadas con el dinero, sino que se suma a este intercambio la 

capacitaci·n. En las conversaciones se evidencia esta valoraci·n de participar 

en las ocupaciones de capacitaci·n como parte de este enriquecimiento 

personal, se considera trabajo a la capacitaci·n. Es una situaci·n compleja 

para las y los trabajadores poder negociar cuando se encuentran en condici·n 

de desventaja ante cierta postura de autoridad del maestro de taller. àQu® 

pueden negociar en la capacitaci·n cuando todo depende de la decisi·n de la 

coordinaci·n del taller?. Ellos y ellas son las y los destinatarias/os de las 

pol²ticas p¼blicas, su participaci·n en estas capacitaciones son el punto de la 

contraprestaci·n que ofrece la Organizaci·n. La negociaci·n implica 

compromiso puede ser una forma de consensuar objetivos personales y 

grupales y se puede negociar la posibilidad de acceder a mecanismos de 

apoyo como facilitadores para un mejor desempe¶o productivo en l²nea con las 

exigencias del mercado. Se evidencia que no existe negociaci·n en la 

participaci·n, ya que las y los trabajadoras/es reciben la capacitaci·n y reciben 

el subsidio, ellas/os reciben indicaciones sobre qu® y d·nde capacitarse, 

ellas/os concurren cumpliendo con esta contraprestaci·n. No se evidencia en 

las narrativas la posibilidad de que ellas/os puedan ofrecer y dar sus saberes o 

sean considerados/as como trabajadores activos. La falta de oportunidad de 

negociar  es un obst§culo en la participaci·n. 

6) La dimensi·n de la Exploraci·n: En las narrativas se observa que las 
y los participantes  mencionan que realizan siempre las mismas actividades, no 

se mencionan nuevas actividades propuestas por la Organizaci·n. Y se 

reconoce tambi®n que las actividades realizadas en el marco de las actividades 

asociativas de los programas de empleo se repiten en sus contextos familiares 
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y sociales. Es un factor com¼n en los grupos focales que las actividades en las 

que mayor exploraci·n cuentan son las relacionadas con el mantenimiento y la 

limpieza de la casa, se expresa en las narrativas un autoconvencimiento de 

que estos aprendizajes promueven el autovalimiento, la independencia y el 

desarrollo de habilidades que les permitan alcanzar creciente autonom²a. Sin 

embargo la exploraci·n permite vivenciar sensaciones nuevas, en 

consecuencia se aprende de las propias capacidades, preferencias y valores 

(G. Kielhofner, 2011 pp. 127). Se pueden explorar nuevos roles, nuevas 

ocupaciones, esta es la forma de generar nuevas oportunidades de 

aprendizajes. Explorar permite tener conocimiento de c·mo uno puede resultar 

ser ante nuevos desaf²os. Como pregunta surge àCu§les son las alternativas 

de exploraci·n que ofrecen las actividades asociativas a las y los 

trabajadoras/res? En la mayor²a de las entrevistas realizadas a las/os referente 

se detecta la falta de recursos para sostener estos espacios, y se identifica que 

los subsidios que estas reciben en clave de este programa PIOE alcanzan 

otros destinos en lugar de ser invertidos en las actividades asociativas. Esta 

falta de recursos para abordar nuevas oportunidades y explorar nuevas 

experiencias puede ser una fundamentaci·n factible a la falta de oportunidades 

de exploraci·n. 

Trabajador/a: “ð Hace muchos años estoy acá… en el taller y a 

mí me gusta un montón… yo hago atletismo afuera” (COC) 

Trabajador/a: “ð Me gustaría química y me gustaría fotografía”  

(OE) 

Trabajador/ra: “ð Se puede estudiar acá? Pero qué, tenés que 

pagar?” (OE) (Haciendo referencia a la UNQ) 

Trabajador/a: “ð Me encanta la profesión del médico, no para 

hacerlo, pero me gusta a mí. El médico opera ayuda a la gente, 

piensa cómo opera,  y siente que está preocupado” (COP) 

Trabajador/ra: “ð Aaaah si, me sirven un montón, lo aprendo acá. 

(Haciendo referencia a lo aprendido en la institución.” 

Trabajador/a: “ð Ayudar a mi mamá a cocinar, prender el horno, 

y si me ayuda”. (COC) 

 Trabajador/a: “ð En una casa de hamburguesas” (COP)  
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Como se expuso anteriormente, en sus manifestaciones de las/os 

participantes, se refleja que los aprendizajes, giran en torno a las ocupaciones 

de colaboraci·n con la limpieza de la Organizaci·n y de la casa, lo cual 

conlleva a que el circuito exploratorio se cierre  entre los coordinadores de la 

organizaci·n y la familia en la casa. Observ§ndose, que la interacci·n se ajusta 

a los mismos espacios y a las mismas personas. Esto denota que los contextos 

en donde las y los participantes pueden explorar, siempre son los mismos, son 

pocas las posibilidades de elegir; eso conforma un c²rculo que no se abre m§s 

all§ de la diada organizaci·n-casa. Como experiencias de exploraci·n en otros 

contextos comunitarios, se menciona la participaci·n espor§dica de ventas en 

ferias y en eventos de la Universidad de Quilmes. Para algunas Organizaciones 

estas actividades en la comunidad son b§sicamente el proyecto institucional. 

Estas oportunidades de exploraci·n se realizan  una vez al a¶o como salida 

institucional integral. De todos modos, cuando se les pregunta a las y los 

participantes si tuvieron experiencias laborales en otros espacios, las 

respuestas son variadas y los aportes que enriquecen el di§logo de la 

conversaci·n en los grupos focales.  

Trabajador/a: “— Yo trabajo también, meto agua, limpio, con mi hermano  

Martín.” (Ayudante mantenimiento) (COC) 

Trabajador/a: “— No yo no.  María (interfiere): de cantante” (COC).  

Trabajador/a: “— Yo vengo tarde porque cuido a una señora, ellos ya 

saben la situación” (cuida a una señora, hace mandados). 

Trabajador/a: “— El  trabaja (señala a un compañero), los lunes está en 

la feria y ayuda a un hombre que vende a llevar las telas. Le da 150 

pesos por media hora”. COC) 

Trabajador/a: “— Sí yo también, pero es una changuita. Corto el pasto”  

(COC) 

Trabajador/a: “— Yo con promover cortaba pasto” (CFI) 

Se identifica en el di§logo que la mayor cantidad de exploraciones 

ocupacionales en actividades relacionadas tambi®n con el trabajo, se 

desarrollan por fuera de la Organizaci·n, y en varios casos se gestionan y 

ejecutan de modo independiente. Estas actividades informales, a modo de 

changas, son consideradas experiencias de trabajo remunerado. Son 
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ocupaciones valoradas por ellos/as y por sus compa¶eros/as. Estos 

comentarios sobre actividades en la comunidad reflejan la autonom²a con la 

que las/os trabajadoras/es se manejan por fuera de las Organizaciones y de 

sus familias. En las conversaciones se mencionan actividades de interacci·n 

entre la Organizaci·n y la comunidad, pero en ®stas no se evidencia la 

posibilidad de un manejo independiente en la misma. S² se evidencia que en 

algunas Organizaciones se presentan m§s oportunidades de brindar diversidad 

de actividades, permitiendo un campo de exploraci·n m§s amplio para las/os 

Trabajadoras/es, mientras que en otras Organizaciones las alternativas son 

nulas. La misma analog²a aplica para las familias, ya que algunas facilitan la 

participaci·n en la exploraci·n de ocupaciones familiares y sociales y en otras 

se observan menos facilitadores de participaci·n. De lo presentado se 

interpreta que las/os destinatarios de los programas de empleo presentan como 

obst§culo la falta de oportunidades de participar en la  exploraci·n de 

ocupaciones significativas en el marco de las actividades asociativas. 

7) La dimensi·n de la planificaci·n: Se relaciona con el hecho de 
pensar algo antes de intentarlo. Se identifica en las conversaciones que en los 

talleres de capacitaci·n no se cuenta ni con el tiempo y ni con el espacio para 

poder pensar en qu® actividad hacer, c·mo hacerla, d·nde hacerla, o con qu® 

hacerla. Surge como pregunta: àCu§les son los factores que no les permite a 

las Organizaciones favorecer la participaci·n en la planificaci·n? àQu® lugar 

ocupa la voz de las/os destinatarias/os en la planificaci·n de un proyecto 

institucional?. Algunas de las manifestaciones de las/os participantes frente a 

estas alternativas de participaci·n en la planificaci·n,  son: 

Trabajador/a: “ð Yo vengo acá porque me gusta bailar. Y lo 

ayudo en todo porque mi papá me trae” 

Trabajador/a: “ð ¿Cómo se aprende a coser a máquina? Yo no 

sé. ¿Cómo se aprende?” (COC) 

Trabajador/a: “ð Y depende del lugar donde cortaba. El tiempo 

de trabajo. Si había mucho trabajo…. Si había poco trabajo lo 

hacía rápido, y bueno. Listo.” (CFI) (Hace referencia a cortar el 

pasto) 
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Trabajador/a: “ð Ahora tenemos feria vamos a estar en la unqui. 

Es en noviembre” 

Trabajador/a: “ð Primero hay que estudiar y después trabajar. 

Hay que saber usar las herramientas.”(CFI) 

Trabajador/a: “ð Y aproveché... Terminé mis estudios hace 3 

años. A mis 54 años. Ehhh ahora quiero aprender algo más” (OE) 

En el desarrollo de los grupos focales, se gener· tambi®n la posibilidad 

de dialogar sobre la planificaci·n en sus rutinas diarias,  ante la pregunta sobre 

qu® se necesita para trabajar, algunas respuestas fueron: ñprimero hay que 

estudiar y despu®s trabajar. Hay que saber usar las herramientasò, ñlevantarse 

tempranoò. Para estos/as participantes la posibilidad de trabajar no solo implica 

prepararse en cuestiones relacionadas con la formaci·n en un oficio o 

profesi·n. Ellas/os comentan cuestiones relacionadas tambi®n con adoptar una 

rutina, que implica controlar las horas de sue¶o (por la medicaci·n y efectos 

secundarios) a lo que se suma el tiempo de traslado (mantienen un caminar 

pausado, la espera de un colectivo adaptado) manejo de la v²a p¼blica 

(vigilancia y atenci·n en las calles frente a la variedad de est²mulos y posibles 

situaciones de riesgo). Si bien se identifica que en sus rutinas personales la 

planificaci·n es una acci·n sobre la que practican, es considerada en cada una 

de sus actividades de la vida diaria, tambi®n implementan apoyos que les 

permiten planificar. En estos espacios la posibilidad de la planificaci·n est§ 

totalmente delegada en el maestro/a de taller, ellas/os no son part²cipes de la 

misma. Se interpreta de estas expresiones, la ausencia de participaci·n en la 

preparaci·n de un proyecto o de estrategias para afrontar obst§culos o en 

c·mo planificar la utilizaci·n de facilitadores. Para las y los destinatarias/os una 

de las manifestaciones m§s reiterativas identificadas en las conversaciones en 

l²nea con la planificaci·n se relaciona con el querer ahorrar dinero: 

Trabajador/a: “ð Me gustaría guardar plata, así el día de mañana 

que tenga que comprar cosas ya tengo la plata.” (COC) 

Se identifica que las/os trabajadores interpretan la posibilidad de 

planificar como un hecho de anticipaci·n sobre algo que se har§ a futuro. Sin 

embargo, seg¼n las narrativas no se ha instaurado como h§bito laboral la 

posibilidad de participaci·n en la ñplanificaci·nò. Se observa que en los talleres 

de capacitaci·n, se hace referencia a diferentes razones, por las cuales tal vez 
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no se planifican. Por ejemplo: no se planifica porque hay situaciones de mayor 

relevancia (como preparar un producto r§pidamente para su entrega), y se 

reemplazan o se descarta la posibilidad de planificar. Algunos extractos de los 

grupos focales son: 

Trabajador/a: “— Trabajamos con lo que hay “ (COC) 

Trabajador/a: “— Estamos apurados”.(COP) 

En las narrativas, se vislumbra que, dependiendo del apoyo del 

maestro/a o Coordinador/a del taller algunas actividades permiten ser 

planificadas por d²a, o algunos pedidos pueden ser  planificados. La 

planificaci·n de las capacitaciones est§ orientada a promover una mayor 

autonom²a en el desarrollo de la tarea, como tambi®n a proyectar y ejecutar 

acciones que se vinculen con las ideas y potencialidad del grupo de 

capacitaci·n. La planificaci·n de tareas o actividades tampoco es evidente en 

las tareas familiares, no se refleja  esta posibilidad en las ocupaciones y rutinas 

con familiares.  

8) Dimensi·n de la Re Examinaci·n: esta dimensi·n se relaciona con 
una autoevaluaci·n en forma cr²tica de sus desempe¶os en las actividades 

asociativas de los programas de empleo. En las narrativas de las/os 

participantes se reconoce una cierta presencia de insatisfacciones en el 

desempe¶o de las tareas realizadas. Son situaciones en las que se percibe que 

ciertos comportamientos no son v§lidos, o necesarios o que no son de su 

inter®s querer repetirlos. Situaciones que permiten ser re examinadas, se 

observan en las siguientes frases: 

Trabajador/a: ñð Si te equivocas. Se corrige. Corrige la profesoraò (COC) 

Trabajador/a: “— Si hay un problema este… lo… no hagan nada 

todos tenemos que hacer lo correcto y ayudar y también hablar y 

todos nos ayudamos con una mano de otro nos ayudamos bien” 

(COC) 

Trabajador/a: “— Si es por mí yo hago todas las actividades y no 

tengo problema con las actividades” (COC) 
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Trabajador/a: “— Acá los chicos no saben cocinar, la que sabe 

cocinar es mi compañera y la otra compañera” (COC) 

Trabajador/a: “— Yo pedí ayuda cuando me equivoqué” (COC) 

Trabajador/a: “— Te podes quemar, no se puede estar cerca del 

horno, de la cocina porque ahí te podes quemar.”(COC) 

Trabajador/a: “— Depende de si vendemos o no. Pero como 

aumenta todo mucha ganancia no nos queda… tuvimos que 

aumentar dos veces” (COP) 

Como se menciona anteriormente, en la narrativa de las y los 

participantes se identifican constantes frustraciones, las cuales podrian ser 

reexaminadas para evitar nuevas posibles frustraciones. Estas situaciones se 

relacionan con el hecho de quemarse, golpearse, arruinar un material, cortarse, 

entre muchas situaciones mencionadas durante el desarrollo de los grupos 

focales. La reexamination se evidencia desde un aspecto negativo, ya que al 

identificar las situaciones de posible peligro, no se afrontan con posibles 

apoyos, o ajustes razonables a cada persona, sino que se evitan, quedando de 

este modo sin la posibilidad de convertirse en una situaci·n de aprendizaje. Por 

lo expresado por los/as trabajadores la acci·n de reparar o de intentar alguna 

acci·n considerada peligrosa es restringida, y realizada exclusivamente por la 

maestra/capacitador. Otras situaciones que requieren ser reexaminadas por las 

y los trabajadores es el manejo del dinero. Varias/os participantes expresan un 

sentimiento de inseguridad y de frustraci·n por no manejar el dinero y por no 

manejarse de modo independiente en los medios de transportes. En cuanto a 

reexaminar su capacitaci·n, las/los trabajadoras/es consideran y manifiestan la 

necesidad de contar con m§s oportunidades de capacitaci·n alternativas que 

les permitan mayores experiencias de saberes y de satisfacciones. En esta 

conversaci·n desarrollada en el marco del grupo focal, el hecho de reflexionar 

sobre los ®xitos logrados y acerca de lo que dicen sobre sus capacidades y 

sobre su desempe¶o, ha permitido reconocer sus saberes. Expresarse en los 

grupos focales, sobre las actividades que consideran que pueden realizar, y 

que son posibles de hacer en el contexto del programa PIOE ha dado lugar a 

identificar los valores y logros de ellas/os mismos, como tambi®n la posibilidad 
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de reconocer las situaciones problemas y encontrar alternativas para su 

desempe¶o. La dimensi·n de reexaminar ha generado entre las y los 

participantes un di§logo con clima y §nimo de  reconocer dificultades, 

obst§culos y nuevas oportunidades en la capacitaci·n focalizando sobre sus 

mismos saberes y experiencias. Las y los participantes interpretan esta brecha 

entre las demandas del mundo del trabajo sin poder pensar en otra alternativa 

m§s que la de confiar en sus familiares que son quienes los acompa¶an hasta 

el lugar de capacitaci·n, los acompa¶an al banco, les hacen firmar papeles 

para cobrar. Si bien se identifican los obst§culos y las limitaciones ante estos 

aspectos no encuentran alternativa para poder sobrellevar esta exigencia 

social. Al hablar de las experiencias en los grupos focales, las/os trabajadores 

de los programas de empleo reexaminan sus oportunidades y la necesidad de 

acceder a nuevos aprendizajes, considerando las situaciones y los eventos 

frustrantes y afianz§ndose en fortalecimiento de los logros  alcanzados. Las/os 

participantes sostienen que si no concurren a la capacitaci·n dejar²an de 

cobrar, esta es una cuesti·n que se reexamina en el grupo como situaci·n de 

temor, al evaluar ciertas condiciones que muchas veces son inmanejables 

como cuestiones relacionadas con la salud o bien trabajos temporarios, los que 

pueden surgir mientras hacen la capacitaci·n. Reexaminar sin alternativas a la 

reparaci·n se convierte en un obst§culo al desempe¶arse en las actividades 

asociativas del PIOE. 

9) La participaci·n implica como Dimensi·n el Mantenimiento: En la 
percepci·n de las y los trabajadores se refleja esta dimensi·n en una actitud 

persistente y el constante inter®s manifestado para afrontar los problemas que 

se presentan a diario. Por un lado se observa sobre la relaci·n con 

compa¶eras/os y coordinadores/as de la Organizaci·n y por otro lado en su 

asistencia y participaci·n en las actividades asociativas. Se percibe un fuerte 

mantenimiento de v²nculos interpersonales en un clima de apoyo mutuo entre  

pares y con algunos coordinadores/ maestros/as. Es un factor com¼n a todos 

los grupos participar de los talleres de capacitaci·n porque les gusta estar con 

amigos, con compa¶eros, escuchar m¼sica y tomar un mate en momentos de 

pausa. Estos factores permiten mantener, y persistir en esta pol²tica p¼blica 

que ofrece esta forma de apoyar a las/os sujetos a desempe¶arse en 
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actividades comunitarias relacionadas con el campo del trabajo. La dimensi·n 

mantenimiento, es un facilitador que no solo asegura la permanencia en el 

PIOE, promueve tambi®n la participaci·n grupal y sostener v²nculos 

interpersonales como  amistades, parejas que en otros lados no los 

encuentran. La organizaci·n con actividades asociativas relacionadas con el 

trabajo se convierte en un espacio de encuentro para el apoyo mutuo. 

En relaci·n a esta dimensi·n, surge de estas percepciones que en cada 

jornada laboral las/os trabajadores reafirman el desaf²o de aprender lo que ayer 

practicaron, y una vez logrado el aprendizaje se intenta mantener las 

habilidades. Este mantenerse en el PIOE representa tambi®n responder a las 

exigencias del contexto, ya que estar en el programa implica participar, 

diariamente para poder mantenerlo, ñsi no vas a trabajar te lo sacanò, esta 

dependencia a la asistencia diaria se manifiesta como una constante en los 

grupos focales. Se identifica en sus conversaciones cierto temor a quedar fuera 

del Programa si no cumplen con la asistencia al mismo. Entonces se interpreta 

que la dimensi·n mantenimiento se relaciona tambi®n con el hecho de persistir 

afrontando los problemas que se presentan a diario, ya sea con una actividad 

en particular, en relaci·n con otros compa¶eros/as.  Algunas de las frases que 

reflejan la dimensi·n de mantenimiento son: 

Trabajador/a: “— El trabajo es que vos si vas al trabajo, necesitas 

la plata. Si no trabajas no puedes comer y yo el año que viene 

voy a empezar a trabajar.” (COC) 

Trabajador/a: “— Yo hago de todo porque me gusta bailar”  

(COC) 

Trabajador/a: “— Trabajar es cuando uno va para que uno se 

pueda mantener va a trabajar”  (COC) 

Trabajador/a: “— Una ya tiene una historia en la que siempre se 

manejó por sí solo y no es tan fácil y tan sencillo insertarse de 

vuelta laboralmente directamente, porque vos tenés que ir con la 

verdad, a decirle al empleador, mira, tengo esto y bueno, y todos 

te dicen sabéis que pasa?” (OE) 

Kielhofner (2011) al referirse a la participaci·n sostiene que cuando 

existe persistencia, este esfuerzo tiene sus recompensas en los sentimientos 

de logro, en el nuevo aprendizaje y en el desarrollo de un sentimiento de 
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eficiencia. Sin embargo, de acuerdo a la presentaci·n realizada 

precedentemente, para algunos/as de los/as trabajadoras/es del programa 

PIOE se torna una exigencia la posibilidad de lograr rendimientos compatibles 

con las demandas del mercado laboral competitivo y tratar de mejorar o de 

ajustarse a los requisitos que el entorno social exige. Sin embargo, el 

mantenimiento, es un proceso de esfuerzos constantes que en definitiva lleva 

al aprendizaje de nuevas habilidades, h§bitos que pueden sustentar ciertas 

ocupaciones, promover el control personal y desarrollar mayor autonom²a. Se 

identifica que en los programas de empleo las/os sujetos mantienen 

continuidad en cuanto a la concurrencia y al desempe¶o en las ocupaciones 

propuestas por las Organizaciones. 

De este an§lisis sobre las dimensiones de la participaci·n en contraste 

con  la percepci·n de los obst§culos y facilitadores de las actividades 

asociativas,  se observa que las y los trabajadoras/es del programa PIOE se 

perciben como protagonistas de pol²ticas p¼blicas, en cuanto concurren a un 

lugar donde se realizan actividades y que por participar en las mismas cobran 

el subsidio correspondiente. Se identifica tambi®n que perciben su falta de 

participaci·n en situaciones que podr²an ser de riesgo, con lo cual al no poder 

participar en estas ellas y ellos no saben si pueden afrontar o no estos 

obst§culos, y tampoco pueden precisar si con la implementaci·n de 

facilitadores acordes podr²an afrontarlas. Se interpreta que la participaci·n de 

las y los trabajadoras/es no logra ser plena porque en las Organizaciones a¼n 

no se perciben los contenidos de sus voces para planificar con ellos y ellas las 

actividades asociativas que permitan su participaci·n. 

Las actividades asociativas, ofrecidas en el marco de los programas de 

empleo por las organizaciones ser²an representativos de justicia ocupacional, si 

por un lado facilitar§n la inclusi·n de las 9 dimensiones implementando los 

ajustes razonables necesarios a cada una de las diferencias individuales y con 

los apoyos necesarios para una interacci·n grupal, y as² garantizar la 

participaci·n ocupacional , y si por otro lado lograran en conjunto con el estado 

desarrollarse en l²nea con lo que proponen Townsend y  Gail Whiteford (2006) 

quienes sostienen que el concepto de justicia ocupacional expresa un marco de 

preocupaciones ®ticas, morales y c²vicas en la vida diaria y deber²a contribuir a 

la salud, al empoderamiento y a la calidad de vida de los ñclientesò. En este 
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sentido, se transfiere este concepto a las /os trabajadores ciudadanas/os 

destinatarias/os de pol²ticas p¼blicas de promoci·n al trabajo,  que depositan 

sus esperanzas en las organizaciones representantes de sus intereses. 

Durocher et al. (2019) concluyen en  que la justicia ocupacional est§ vinculada 

con el concepto de justicia social pero pone ®nfasis en las necesidades, los 

h§bitos y las capacidades ocupacionales espec²ficas de los individuos, y en el 

hecho de que la participaci·n en ocupaciones significativas tiene impacto en la 

salud individual y comunitaria. Sin embargo, se observa que la participaci·n de 

las/os destinatarias/os en las actividades asociativas no son representativas de 

sus expectativas sobre el trabajo. 

De lo tratado en este cap²tulo se interpreta, que de las percepciones de 

las y los trabajadores en las conclusiones co-construidas con las y los 

miembros de esta investigaci·n, se identifican temas de vacancia a investigar, 

sobre cuestiones mencionadas pero no tratadas en los grupos focales. Estas 

consideraciones est§n relacionadas con nuevos interrogantes, las cuales 

emergen a la luz del an§lisis final de cada grupo focal en cada instituci·n. 

La colaboraci·n de las/os referentes institucionales, es indispensable 

para que las y los sujetos destinatarios accedan a este derecho. Ingresan a 

estos programas por la vinculaci·n y la mediaci·n de las Organizaciones tanto 

Gubernamentales como No Gubernamentales. Durante el desarrollo de los 

grupos focales, se evidencia la importancia del trabajo en sus vidas, se 

manifiesta en sus narrativas el considerado valor que representa esta  

ocupaci·n, que se consuma en el hecho de acceder a un programa que ofrece 

la posibilidad de participar activamente en ocupaciones significativas para las y 

los destinatarias/os y para el resto de las personas con las que conviven. 
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Cap²tulo 6. 

En este cap²tulo se presentan las percepciones de las/os participantes 

sobre sus expectativas en relaci·n al trabajo, recuperadas de las narrativas 

desarrolladas en los Grupos Focales (GF) y de las interpretaciones elaboradas 

durante los espacios de merienda al finalizar cada encuentro en cada 

Instituci·n. Respondiendo al objetivo de esta investigaci·n sobre: Reconocer 

las expectativas de las y los destinatarias/os sobre su participaci·n en los 

programas de promoci·n al empleo implementados en el marco de un sistema 

capacitista, se analizan como constructos sus percepciones sobre expectativas 

de trabajo, obst§culos y facilitadores en relaci·n con los indicadores de la 

participaci·n.  La pregunta que gu²a el desarrollo de este cap²tulo es: àC·mo 

perciben las/os trabajadoras/es el alcance de sus expectativas mediante su 

participaci·n en las ocupaciones de los programas de promoci·n al empleo? 

En esta l²nea los objetivos espec²ficos propuestos confrontan el marco te·rico 

general y sustancial que refiere al nuevo paradigma sobre la participaci·n de 

las personas con discapacidad intelectual en el Programa Promover las 

Igualdades de Empleo (en adelante PIOE). 

6.1. Expectativas acerca del trabajo genuino 

Se evidencia en las narrativas de las y los trabajadoras/es , que este tipo 

de pol²tica de promoci·n al derecho al trabajo, responde a las posibilidades que 

pueden ofrecer las Organizaciones como actividades asociativas de inter®s 

comunitario, que por un lado es percibido como espacio de trabajo para las y 

los trabajadoras/es y por otro lado se interpreta que actividades planteadas y 

planificadas no alcanzan el mismo reconocimiento por parte del accionar de las 

y los referentes de las organizaciones, lo que significa que algunas de las 

actividades propuestas en el marco del programa, muchas veces son 

subestimadas .En cada uno de los Grupos Focales (GF) se indaga sobre qu® 

significa el trabajo para las/os trabajadores. En funci·n a la pregunta: àQu® 

significa el trabajo para ustedes? Algunas de las respuestas fueron:  

Trabajador/a: ñð Levantarse temprano ñ(CFI) 

Trabajador/a: “ð Ganas, cumplir horarios” (CFI) 
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Trabajador/a: “ð A mí me gusta hacer trabajos, me gusta vender 

pizza” (COC) 

Trabajador/a: “ð Hacer, para mi eso es trabajar” (COC) 

Trabajador/a: “ð Para mí venir a estudiar, hacer las cosas. Acá 

yo vengo de lunes a viernes y bueno todo eso…  (COC) 

Trabajador/a: “ð Que uno cumple no… (Silencio) (COP) 

Trabajador/a: “ð El trabajo es cuando cobran y pagan (COC) 

Las respuestas de las y los participantes coinciden con lo que la mayor²a 

de las personas responde al respecto. Desde un  enfoque social, Meda (2007), 

realiza un an§lisis de diferentes encuestas, donde presenta datos que 

representan lo que significa para la poblaci·n en general  el trabajo, en este se  

evidencia que: ñes trabajando que se adquiere los medios para vivir, pero 

tambi®n el trabajo es el lugar principal donde se pueden mostrar sus 

capacidades, darle utilidad, participar en la construcci·n de nuevas 

realizacionesò. En l²nea con este pensamiento social general sobre el trabajo, 

se deduce que para las/os participantes el hecho de estar participando en el 

Programa PIOE es trabajar ya sea en actividades de capacitaci·n o en 

actividades de producci·n o servicio. 

De los grupos focales se desprende, por un lado que las actividades 

referentes al hecho de estudiar, para las/os trabajadoras/es del PIOE l²nea 1 , 

la capacitaci·n es considerada un trabajo en cuanto a la responsabilidad 

depositada al participar de la misma. Esta responsabilidad  se asume, ante el 

cuidado de las herramientas, los materiales, la relaci·n con el trabajo, el 

v²nculo y el respeto al asumir las distintas instancias relacionadas con el taller.  

Y por otro lado, tambi®n representa un trabajo aquella actividad que demanda 

una entrega por pedido, como tambi®n lo es una tarea did§ctica o actividad de 

rutina del taller como doblar un delantal o cocinar .Por lo tanto para las y los 

participantes de los grupos focales, el concepto de trabajo se adscribe 

b§sicamente a 2 l²neas de participaci·n: 

- Trabajar: es: elaborar un pedido, desempe¶arse en actividades 

por fuera de la  escuela o del centro, la producci·n de productos 

que terminan incluy®ndose en el mercado (son actividades que 

sin cobrar se consideran trabajo que se realizan por fuera de la 

Instituci·n) 
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- Trabajar: son todas las actividades que se enmarcan en el 

programa PIOE: capacitaci·n, entrenamiento, producci·n, 

pasant²as, solidaridad, actividades de la vida diaria (la diferencia 

est§ representada por el subsidio que cobran) 

Se puede deducir de las expresiones de las y los trabajadoras/es que 

para el concepto de trabajo existen m¼ltiples tipos de trabajo y formas de 

trabajar. Con lo cual cuando se realiza el mismo tipo de trabajo, se pueden 

tener infinitas finalidades distintas.  

Desde una perspectiva relacionada con el enfoque ocupacional, se 

identifica en las conversaciones, comentarios de comportamientos relacionados 

con la colaboraci·n, el compromiso social y solidario. Estos comportamientos, 

parecen ser habituales en el desempe¶o de las/os Trabajadoras/es, ya que se 

manifiesta como un factor com¼n en todos los grupos focales, present§ndose 

como una dimensi·n constante en las narrativas analizadas. Neffa (2015) 

afirma que para las ciencias del trabajo contempor§neas el bienestar y la 

satisfacci·n del trabajo son condiciones que no se alcanzan autom§ticamente 

sin el compromiso activo de los trabajadores y la preocupaci·n de las 

organizaciones por la calidad del proceso de trabajo. El autor enfatiza 

sosteniendo que en nuestro pa²s las normas aplicables se basan en la Ley de 

Contrato de Trabajo 20.744, sancionada en el a¶o 1974, en la que se establece 

que las partes en el contrato de trabajo est§n obligadas ñactiva y pasivamente, 

no s·lo a lo que resulta expresamente de los t®rminos del contrato, sino a 

todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resultan 

de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de 

trabajo, apreciadas con criterio de colaboraci·n y solidaridadò (art. 62). En esta 

l²nea, las conclusiones de Jacobo (2012) distinguen el lugar que ocupa la 

persona con discapacidad en la sociedad con respecto al mundo del trabajo. La 

autora comenta algunas afirmaciones de Marx interpelando a la postura de 

Gotha remarcando que la verdadera fuente de riqueza es la naturaleza, ya que 

de ella vienen los valores de uso que son los que integran la verdadera riqueza 

y no el trabajo, la autora asegura que colocar al trabajo como la fuente, como el 

centro, de la riqueza, como el eje de todo, es instalarlo en una funci·n de 

ñmes²asò de la modernidad, el ñredentorò. Y tomando otra frase de Benjamin, 

W., sostiene que al poner al trabajo en el lugar de ñRedentorò: ñse est§ 
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justificando el progreso como la dominaci·n y explotaci·n de la naturaleza en 

lugar de preservarla y ñayudarle a parir las creaciones que dormitan en su 

senoò. En este sentido, anticapacitista, que induce a no velar por la 

sobrevaloraci·n del trabajo en el marco de una sociedad capitalista, se devela 

de las percepciones de las/os participantes que el concepto del verbo trabajar 

se relaciona con la situaci·n de ser solidario/a, de fomentar la colaboraci·n y 

de contribuir mutuamente con el trabajo entre compa¶eras/os de taller. Se 

observ· durante el cap²tulo 4 y 5, que estos comportamientos son requeridos 

espec²ficamente para sostener cualquier puesto de trabajo en equipo, y son 

competencias propias de ciertos puestos de trabajo. Neffa (2015) sobre el 

trabajo sostienen que adem§s de la necesidad de recibir una adecuada 

recompensa, se necesita de un reconocimiento moral y un reconocimiento 

simb·lico (de la dignidad y utilidad social de su trabajo y del prestigio de su 

profesi·n). En las narrativas se identifican saberes, trayectorias y experiencias 

laborales desarrolladas en el mercado competitivo, como cuidados de personas 

mayores, ayudant²as en diferentes oficios (alba¶iler²a, mec§nica, jardiner²a, 

panader²a), voluntariados sociales, entre algunas de las mencionadas en los 

GF. Se observa ademas, que estos saberes son el resultado de 

responsabilidad y de compromiso asumido en los diferentes contextos de 

trabajo, se identifica en las narrativas un auto reconocimiento que dignifica por 

la utilidad social que su trabajo aporta y el prestigio de su desempe¶o. Sin 

embargo  en ninguna de las narrativas se evidencia la posibilidad de ser ellas y 

ellos mismos las y los que puedan transferir estos saberes como 

capacitadoras/es. De esta interpretaci·n, surgen como preguntas àC·mo se 

incluyen los saberes y experiencias de las y los destinatarias/os en la 

planificaci·n de actividades asociativas formuladas  por las Organizaciones? 

àEn qu® contextos las y los destinatarias/os  podr²an desarrollar sus saberes y 

sus experiencias?   

Otro concepto significativo, relacionado con el t®rmino expectativa y 

trabajo, que surge de la interpretaci·n de las narrativas de los grupos focales, 

se relaciona con las actividades de recreaci·n o de expresi·n art²stica en el 

§mbito laboral. Se comenta que estos espacios donde se realizan estas 

actividades, no son considerados de capacitaci·n, y por lo tanto cuentan con 

cortos momentos para realizar actividades de esparcimiento. Se manifiesta una 



мпо 
 

 
 

fuerte postura de reclamo de una mayor cantidad de momentos de descanso 

con actividades de esparcimiento y de tipo recreativas, y que estas no solo se  

limiten a los momentos de pausas durante la jornada representado por la 

merienda o el desayuno. En sus narrativas se manifiesta que en estos 

momentos se pueden canalizar angustias, escuchar y ser escuchados entre 

ellos. En varios de los comentarios se sostiene que esta es una de las razones 

por las cuales mantienen la asistencia y participan de estas capacitaciones a 

las Organizaciones. 

En las manifestaciones de las y los trabajadores, se recalca como 

expectativa la posibilidad de incorporar como parte de la jornada laboral a las 

actividades de tipo deportiva, art²stica, tecnol·gica y de recreaci·n, ya que se 

consideran como parte importante del trabajo en sus vidas. Es necesario 

intercalar peri·dicamente estas actividades durante la jornada de trabajo, 

pueden pensarse como mecanismos de apoyo. Estas pausas activas favorecen 

a los cambios de posturas, a la movilizaci·n corporal, a interactuar entre pares 

desarrollando un clima de trabajo saludable.  La incorporaci·n de estas 

actividades generan ambientes de trabajo menos estresantes, permiten a las y 

los trabajadoras/es conocerse como grupo, desenvolverse en roles diferentes 

al establecido por el lugar de trabajo y compartir experiencias personales. 

Las/os Trabajadoras/es que se inscriben de modo voluntario en la 

Oficina de Empleo (OE) son personas que eligen participar en el Programa, 

que concurren solas o acompa¶adas y se inscriben o son inscriptas aceptando 

formar parte de una lista de espera, y dejando datos para ser contactadas. 

Ellos y ellas desean y deciden participar, por lo tanto esperan, preguntan y 

cumplen con la entrega de documentaci·n necesaria para poder participar del 

programa. En cambio las/os Trabajadores del Centro Educativo Integral, de los 

Centros Ocupacionales Comunitarios y del Centro Ocupacional Productivo son 

inscriptos/as por los coordinadores y/o por las maestras de taller. Sus 

padres/madres o familiares son los que cobran el estipendio econ·mico que 

ellas y  ellos reciben por participar en el Programa PIOE. Las/os trabajadores 

para cobrar saben que se presenta documentaci·n pero no comentan cu§ndo 

ni c·mo se gestiona su ingreso al programa. Saben que est§n participando en 

el mismo cuando cobran el subsidio. De los grupos focales, se recuperan 
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narrativas que reflejan las expectativas de las/os trabajadores en relaci·n al 

trabajo: 

Trabajador/a: “ð El Trabajo es para aprender y a trabajar como… 

a mi me gusta la porcelana fría y todo eso lo puedo hacer con las 

manos. Todo eso es trabajo, para mi” (COC) 

Trabajador/a: “ð En el trabajo no hay tanto solidario, al punto que 

yo voy ¿Entendes?” (Haciendo referencia a que en el trabajo hay 

poca solidaridad). (COC) 

Trabajador/a: “ð Si le sale bien hizo su trabajo, si le sale mal no 

lo cobra o lo hace de nuevo. Siente que está contento, alegre, si 

no está contento no lo va a hacer lo deja. (COP) 

Trabajador/a: “ð No, yo no trabajo. Mis hermanos trabajan, mi 

papá trabaja. (CEI) 

De lo manifestado por las y los trabajadoras/es, se precisa que en 

definitiva lo que determina la condici·n de Trabajo, es la importancia que se le 

otorga desde la misma Organizaci·n a la tarea.  A partir de all² se observa que 

las posibles elecciones de participaci·n en los tipos de actividades o 

capacitaciones a realizar dependen de la oferta ofrecida por las 

Organizaciones. Seg¼n las entrevistas realizadas a las y los referentes de las 

organizaciones, se identifica que las actividades asociativas  planificadas en el 

marco del PIOE responden a las posibilidades de ejecuci·n de las mismas 

considerando el diagn·stico m®dico (Certificado Đnico de Discapacidad) de 

las/os destinatarias/os. No se identifica en estas entrevistas que las 

organizaciones  planifiquen las actividades de capacitaci·n en l²nea con los 

intereses y expectativas, tampoco se visibiliza la posibilidad de contemplar sus 

saberes y trayectorias. En el cap²tulo 5, se observa como el compromiso 

asumido por las y los trabajadoras/es  es absoluto en cuanto a la  importancia 

que representa  la consigna dada por el/la coordinador/a de taller. Las 

posibilidades de exploraci·n y de identificaci·n de las/os trabajadoras/es en su 

participaci·n en las actividades asociativas se reducen al contexto institucional, 

mencionando otras ocupaciones relacionadas con las nuevas tecnolog²as, u 

otras alternativas de posible capacitaci·n vivenciadas y reconocidas por fuera 

del  contexto PIOE. Se observa que la posibilidad de experimentar se reduce a 

participar en las actividades de rutinarias, donde experimentan espec²ficamente  
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sobre la manipulaci·n de los mismos materiales (las texturas) sobre las mismas 

herramientas (manuales)  y en la medida que van logrando avanzar en la 

pr§ctica diaria experimentan en la elaboraci·n constante del mismo producto 

final pero rotando por las diferentes t®cnicas operativas aprendidas como: 

mezclar ingredientes, amasar, estirar, cortar. Las expectativas que se 

manifiestan se relacionan con la implementaci·n de herramientas el®ctricas y/o 

maquinarias, que permita obtener un mejor producto terminado en tiempo y 

forma. El tipo de negociaci·n que realizan las/os Trabajadores de este 

programa en l²nea 1, se circunscribe a recibir una ense¶anza a cargo de la 

coordinaci·n del taller, que en el marco del PIOE deben ser inter®s para la 

comunidad relacionadas con el mundo del trabajo.  No se evidencia un ida y 

vuelta de saberes.  No se pondera en estos espacios los conocimientos que 

ellas/ellos traen consigo mismos/as, tampoco sus concepciones culturales son 

consideradas en la capacitaci·n. Las/os trabajadoras/res manifiestan que la 

formulaci·n de las actividades posibles del proyecto institucional est§n a cargo 

de la coordinaci·n del taller. La dimensi·n de la pr§ctica en el lugar de 

capacitaci·n es constante y permanente, el desempe¶o repetitivo  es una de 

las estrategias de aprendizaje en estos espacios de capacitaci·n. Al igual que 

la re exanimaci·n, este constructo se observa permanentemente en el 

desarrollo de la capacitaci·n, ya que comprende una autoevaluaci·n cr²tica 

sobre el desempe¶o, a fin de inferir sobres sus propios desempe¶os con la 

implementaci·n de nuevas alternativas que faciliten o reparen sobre las 

limitaciones que se generan en el diario productivo. De las manifestaciones de 

las y los trabajadoras/es no se evidencian apoyos que faciliten el desempe¶o, 

se identifica como estrategia el aprendizaje por  ensayo y error, una y otra vez. 

Se interpreta que frente a  un pedido de producci·n solo participan aquellas 

trabajadoras que logran realizar la mayor²a de las t®cnicas operativas del 

proceso de producci·n. Y finalmente el Mantenimiento, es otra de las 

dimensiones con las cuales se puede caracteriza a la participaci·n de las/os 

trabajadores del programa PIOE, en l²nea con sus expectativas. Se interpreta 

de sus percepciones que existe perseverancia, constancia y persistencia sobre 

su participaci·n en las actividades, concurren a los espacios sobrellevando 

obst§culos, afrontando dificultades y reafirmando su aprecio y gratitud por la 

posibilidad de participar.  
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En relaci·n a este an§lisis se observa que en este colectivo se evidencia 

una constante manifestaci·n de agradecimiento, por la posibilidad de participar 

en estos espacios. Al respecto, Duschatzky (2000), que realiza un  estudio 

desde el campo de la educaci·n sobre pol²ticas sociales, pol²ticas p¼blicas y 

subjetividades, caracteriza 2 tipos de vinculaciones entre las pol²ticas y las 

personas destinatarias en t®rminos de 'poblaciones en desventaja' estas son: 

ñSubjetividad agradecidaò y ñCultura de riesgoò. El primero se refiere al sujeto 

agradecido que se posiciona en una relaci·n dependiente con el dador y como 

tal percibe el bien recibido como un acto de gracia y no como un derecho. En 

esta situaci·n, la falta de oportunidades laborales en el mercado competitivo 

deja por fuera al colectivo de personas con discapacidad intelectual que no 

responde a los par§metros del capacitismo productivista. El segundo, es el 

sujeto de riesgo procura controlar la incertidumbre acogi®ndose a las leyes de 

la oferta y la demanda, por ende, haciendo recaer sobre su performance la 

obtenci·n de los bienes sociales. Esta situaci·n es la que tratan de mantener 

las y los destinatarias/os del PIOE l²nea 1, se evidencia esta situaci·n de 

subjetividad agradecida,cuando manifiestan la importancia de las pensiones, o 

al referirse a c·mo mantener el plan social, se evidencia la necesidad de contar 

con la seguridad de permanecer en la categor²a de la ñdiscapacidadò para 

continuar en un programa de empleo.  

 

Gr§fico 3- La participaci·n en la expectativas de acceder al Trabajo 

 
En el gr§fico 3, se responde a la pregunta que orienta a este cap²tulo 

àCu§les son las expectativas de las/os trabajadores en la posibilidad de 

acceder a ocupaciones relacionadas con el trabajo mediante los programas de 

promoci·n al empleo? Se observa en este entrecruzamiento dado entre el 

constructo expectativas por el trabajo y las dimensiones de la participaci·n que, 
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s·lo se concretan 4 de ellas a saber: compromiso, pr§ctica, re examinaci·n y 

mantenimiento. Kielhofner (2011,) aduce que las personas que tienen 

deterioros cognitivos no siempre son reconocidas y tratadas como individuos 

con deseos y preferencias que necesitan algo significativo para hacer. En este 

sentido, de las narrativas se recupera que las trabajadoras/es participantes de 

esta investigaci·n manifiestan sus propias perspectivas y deseos, mediante la 

implementaci·n de mecanismos de apoyos, los cuales son necesarios tambi®n 

para ser interpretados por la sociedad capacitista a fin de poder desempe¶arse 

en ocupaciones de su inter®s.  En este sentido, los espacios de trabajo  deben 

interceder en su nombre y promover su participaci·n apoyando su capacitaci·n 

Kielhofner citando a Matsutsuyu (1969) acuerda en que los intereses son lo que 

uno encuentra placentero y satisfactorio hacer. Por consiguiente, los intereses 

se revelan a s² mismos tanto en el goce de hacer algo como en la preferencia 

de hacer ciertas cosas y no otras. En este sentido surge la pregunta: àC·mo se 

incluyen los intereses de las y los destinatarias/os  en los programas de 

empleo?  De las narrativas se interpreta que los intereses y las expectativas de 

las y los trabajadoras/res est§n dominados por las valoraciones sociales, en 

sus relatos  se identifica que sus intereses est§n sujetos a la importancia dada 

a la tarea, y de lo que su referente (maestro/a; profesor/a) define como trabajo. 

Del an§lisis de los grupos focales, surge como relevante las siguientes 

percepciones sobre el t®rmino trabajo: 

- ñEl trabajo como: espacio de capacitaci·nò, ñestudioò, ñde hacer la 

tareaò, ñcumplir con un pedidoò, ñterminar en tiempo y forma una 

tareaò.  

- El trabajo provoca sentimientos de sentirse adulto, de estar contento 

por estar trabajando y la gratitud de estar trabajando para alguien y 

con alguien.  

- En el trabajo se espera m§s solidaridad, compa¶erismo y 

colaboraci·n. 

Halsselkus (1998, como se cit· en Gary Kielhofner 2011, pp. 133) 

sostiene que com¼nmente la adultez comienza con la asunci·n de un trabajo 

de tiempo completo, m§s o menos permanente u otra ocupaci·n productiva  y 

termina con la jubilaci·n. En las narrativas de estos grupos focales se enuncia 

tambi®n este pensamiento de asumir la vida adulta y la importancia del 
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significado del trabajo en esta etapa de la vida. No obstante en los grupos 

focales las /os trabajadoras/es del programa PIOE manifiestan como 

expectativa la posibilidad de acceder a un trabajo fijo, un trabajo por  fuera de 

la organizaci·n, este anhelo se relaciona y no se limita a desempe¶arse en las 

ocupaciones vinculadas con sus trayectorias educativas. Se mencionan como 

posibles puestos de trabajo, solo aquellos en los cuales se han capacitado o 

consideran que podr²an realizar independientemente. Algunos de estos son 

concernientes con oficios o en ocupaciones no calificadas relacionadas con 

ayudante oficial de alba¶iler²a, porter²a, y jardiner²a. Como se observa, se 

perciben situaciones asociadas con sus actividades extra institucionales y se 

menciona que de modo independiente realizan ocupaciones rentadas 

relacionadas con: cortar el pasto, cuidar adultos mayores, venta callejera, 

actuaci·n, entre varias mencionadas. Sin embargo las y los trabajadoras/es 

depositan en estos Centros Ocupacionales de formaci·n para el trabajo las 

posibilidades de acceder al mercado laboral. Comentarios relacionados al 

respecto son:  

Trabajador/a: “ð Te da mucha responsabilidad, ser adulto, 

respetar horarios (COP) 

Trabajador/a: “ð  Y bueno también puedo hacer algún trabajo, el 

mes que viene voy a empezar a hacer un curso (OE) 

En l²nea con las manifestaciones sobre las expectativas, se  observa, 

que en ese anhelo de participar en actividades laborales, las y los 

trabajadoras/es expresan  lo que les interesa, d§ndole un significado propio y la 

importancia de dignidad y utilidad social considera seg¼n el contexto en el que 

se mueven, lo cual es percibido como una acci·n posible de realizar con 

planificaci·n a futuro. 

En este an§lisis sobre las expectativas de las/os trabajadoras/es en 

estos programa de promoci·n al derecho al trabajo, se identifica que 

algunos/as aspiran a acceder a empleos genuinos, a capacitaciones para 

alcanzar  el nivel de exigencias del mercado laboral y a contar con 

oportunidades para participar dignamente. En las narrativas de los/las 

trabajadoras/es se identifica que las instituciones son el lugar clave para 

alcanzar esta meta. De lo manifestado por las y los Trabajadoras/es las 
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Organizaciones son el apoyo y sost®n para este desaf²o de intentar y/o ingresar 

al mundo del trabajo con pasant²as, con pr§cticas, con becas de capacitaciones 

extracurriculares, y para el mejor de los casos ser contratados en relaci·n de 

dependencia. Sus expectativas se depositan en las organizaciones en estas se 

concentra la esperanza, la confianza de este colectivo que sigue en la 

b¼squeda de la apertura y el ingreso a ese lugar que es la sociedad misma. 

Las organizaciones pueden y tienen la responsabilidad de representar sus 

expectativas. 

6.2.  Cuota Cr²tica sobre los Obst§culos 

En esta secci·n se analiza la percepci·n de las/os destinatarias/os de 

programas de empleo en cuanto a c·mo afrontar dificultades y limitaciones en 

el marco de los derechos al trabajo. Estas limitaciones son consideradas como 

tales, porque responden a las actividades asociativas planificadas en el marco 

del sistema capacitista en el cual se desarrolla la sociedad. Todas las 

actividades  pensadas sin apoyos ser§n obst§culos. En este sentido se 

acuerda con D²az Vel§zquez (2010), quien sugiere que deben analizarse 

tambi®n los obst§culos que sortean las PCD para acceder al empleo. Si bien la 

Clasificaci·n Internacional del Funcionamiento (2001) no realiza una 

conceptualizaci·n del t®rmino obst§culo, al referirse a ellos, sostiene que un 

entorno con barreras, o sin facilitadores, restringir§ el desempe¶o/realizaci·n 

del individuo; mientras que otros entornos que sean m§s facilitadores pueden 

incrementarlo. Del an§lisis de las unidades hermen®uticas en general, se 

desprende que algunos de las/os trabajadoras/es manifiestan estar preparados 

para afrontar el desaf²o de trabajar por fuera de la Organizaci·n, otros/as 

manifiestan que a¼n no se animan, otros/as comentan que a¼n les faltar²a 

prepararse m§s, otros/as sostienen que sus pap§s no los dejan trabajar. Son 

diversas las respuestas y ®stas var²an tambi®n desde el contexto en el cual se 

encuentran participando. Si bien, algunos las/los trabajadoras/es de los Centros 

Ocupacionales Comunitarios (COC), trabajan por fuera de las organizaciones, 

otros/as sostienen que: 

Trabajador/a: “ð  No, por ahora no. Porque todavía hay que 

esperar… yo en mi casa trabajo. Limpio la casa, hago muchas 

cosas en mi casa, tejo” (COC) 
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Trabajador/a: “ð No… no estoy preparado. Tengo que seguir 

aprendiendo y me sigo preparando”. (COC) 

Se observa que la instancia de pasant²a para las/los trabajadoras/es de 

la Oficina de  Empleo (OE), del Centro de Formaci·n Integral (CFI) y del Centro 

Ocupacional Productivo (COP) es considerada como una aspiraci·n, es una 

participaci·n que demanda de mayor exigencia en comparaci·n con las 

exigencias que demandan las ocupaciones de los Centros. Las pasant²as 

adem§s son la esperanza a la posibilidad de un mayor acercamiento al mundo 

laboral ñdel progresoò, el que se relaciona con las competencias de los 

requerimientos del trabajo competitivo. Se observa que el hecho de trabajar, es 

una meta, es un salto a algo m§s que la preparaci·n en la Escuela Especial o 

el trabajo protegido en un COP los cuales seg¼n sus percepciones se 

relacionan directamente con el trabajo protegido. 

Trabajador/a: “ð Me gusta, porque cuando estuve en una 

pasant²a en un taller mec§nico, lo vi. (COP) 

Trabajador/a: “ð Estuve en una pasant²a s², estaba en la 

m§quina, s². Y era bastante complicada. (COP) 

Trabajador/a: ñð Yo no trabajo mis hermanos, mis primos 

trabajanò 

Vinculado con estas apreciaciones sobre la participaci·n en el mundo 

del trabajo competitivo, se interpreta que sus percepciones se relacionan con el 

objetivo planteado para esta investigaci·n: Identificar cu§les son los obst§culos 

considerados por las/os trabajadores para participar en los programas de 

promoci·n al empleo. Ante la pregunta: àC·mo ser²a participar o afrontar los 

obst§culos o barreras? las/os trabajadores responden:  

Trabajador/a: “ð No s®, prender el horno es dif²cil. Lo prende la 

profesora. La profesora tiene miedo que nos quememosò (COC) 

Trabajador/a: “ð Ante un problema? Busco ayuda o me voyò. ñð 

àY por qu® te vas?ò. ñð Porque no nos dejan hacer lo que uno 

consideraò. 

 Se evidencia que son escasas las posibilidades de situaciones en las 

que puedan resolver por s² mismos los obst§culos. Las manifestaciones de 

las/os participantes sobre la imposibilidad de poder afrontar las tareas como 

ellos/as quisieran es un comentario com¼n en los Centros Ocupacionales 
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Comunitarios. Esto tambi®n da cuenta de la mirada "sobre protectoraò que 

tienen las organizaciones y la pol²tica p¼blica sobre sus posibilidades de poder 

resolver situaciones.  Ante la pregunta: àQu® situaci·n les parece que podr²a 

ser un problema en el taller?  

Trabajador/a: “ð Y hacen problema de todo. Pega la mano en la 

mesa, grita y llora Cecilia y hace problema a Gustavo (COC) 

Trabajador/a: “ð Si hay un problema este… lo… no hagan nada 

todos tenemos que hacer lo correcto y ayudar y también hablar y 

todos nos ayudamos con una mano de otro nos ayudamos bien 

(COC) 

Trabajador/a:” ð Quemarse, que se rompa una botella y 

lastimarse (coc) 

Al doctor yo le dije eso. Mire escúcheme:  si yo vengo con este 

problema usted me va emplear? (OE) 

Trabajador/a: “ð Se te pueden caer las cosas (COC) 

En relaci·n a las situaciones problem§ticas, a las cuales se las 

consideran los obst§culos en la participaci·n, las y los participantes responden 

sobre diferentes situaciones, en especial desde sus vivencias personales. Una 

respuesta espont§nea y com¼n en los grupos focales se relaciona con 

discusiones y peleas entre compa¶eros, se fundamentan en discusiones por 

qui®n trabaja y quien no trabaja en el taller, los cuales se solucionan mediante 

la mediaci·n del profesor y/o coordinador. Se evidencia reiteradamente el 

reclamo de la sobrecarga de trabajo sobre aquellas y aquellos trabajadoras/es 

que participan en todo el proceso de desarrollo del taller. Al cuestionar sobre 

otros posibles problemas (obst§culos) surgen otras situaciones relacionadas 

con: accidentes en el taller al utilizar las herramientas, con situaciones 

relacionadas con exposiciones de riesgo en la v²a p¼blica al trasladarse hasta 

el Centro Ocupacional (automovil²stico, asaltos, desv²os por alteraciones en el 

tr§nsito, otras). Otros de los  problemas considerados por las y los participantes 

fueron: la falta de recursos, como herramientas que por sus usos se desgastan,  

o se rompen y no se reponen, tambi®n son considerado un problema la falta de 

materiales, son considerados un problema porque no se sabe qu® hacer 

cuando no hay trabajo por hacer. 
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Las elecciones y decisiones de elegir trabajar se restringen a las 

capacitaciones desarrolladas en el marco de las actividades asociativas que se 

brindan desde los programas de empleo ofrecidas en las organizaciones. Como 

se mencion· anteriormente, para las y los trabajadoras/es de estos grupos 

focales el acceso a un empleo formal es un problema, es una condici·n, que 

evidentemente a¼n no encuentra respuesta en las pol²ticas p¼blicas vigentes. 

El compromiso de las/os trabajadores de estos programas se evidencia con la 

voluntad y la actitud permanente con la que se involucran en las propuestas 

ofrecidas desde las Organizaciones, tratando de resolver dentro de sus 

posibilidades las situaciones dif²ciles de superar. La exploraci·n de situaciones 

problemas se convierten para las/os trabajadoras/es en instancias de 

aprendizaje, los obst§culos que van surgiendo sean nuevos o de rutina son 

oportunidades de aprendizaje, la estrategia de poder identificar ocasiones de 

dif²cil resoluci·n es otra oportunidad para anticipar posibles nuevas respuestas  

a lo largo del proceso de aprendizaje. En las narrativas recuperadas de los  

grupos focales se observa que frente a  posibles situaciones de riesgo o peligro 

de la salud las tareas no se afrontan. Los obst§culos surgen en el proceso de 

desarrollo de las tareas y frente a un inconveniente la mediaci·n del 

coordinador del taller es la que resuelve el imprevisto. En estas organizaciones, 

la participaci·n en la pr§ctica sobre situaciones con obst§culos o problemas se 

trata de evitar. Se identifica que no hay posibilidades de practicar sobre las 

situaciones de riesgos o que pueden ser limitaciones en el desempe¶o. 

Las/os trabajadoras/es comentan tambi®n que sus familias  para evitar 

problemas, prefieren que sus padres las y los lleven y traigan para no transitar 

solos/as por la calle, manifiestan tambi®n que los coordinadores les hacen las 

tareas, por lo tanto no se practica sobre la reparaci·n de situaciones 

obst§culos, equivocaciones y/o modificaci·n de comportamientos. Sin 

embargo, s² se proponen posibilidades de reexaminar las situaciones 

obst§culos, esto si se realiza constantemente. Las/os trabajadores identifican 

cu§les son sus limitaciones, si bien no las han vivenciado advierten cu§les 

ser²an las posibles consecuencias y los resultados de participar en situaciones 

en las que se han encargado de decirles que no pueden hacer. Este juicio 

externo a sus posibilidades de intentarlo, se proyecta a otras ocupaciones del 

entorno, con lo cual se paralizan y mantienen esta opini·n sobre su persona 
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para el resto de las posibles oportunidades que podr²an llegar a ser obst§culos.  

Las siguientes reflexiones muestran el aprendizaje a la anteposici·n frente a 

situaciones conocidas 

Trabajador/a: “ð Sabes lo qué pasa? Que lamentablemente, la 

mentalidad de la sociedad no cambia. No cambia. Ya cuando te 

ven en pie te dicen, vos no tenes problema vos estas bien! 

(haciendo referencia a una “discapacidad” de tipo intelectual en 

comparación con la de tipo  física) 

Trabajador/a:” ð Al doctor yo le dije eso. Mire escúcheme: si yo 

vengo con este problema usted me va emplear? ( referencia a 

una “discapacidad” de tipo física) 

Todas las  personas que se encuentran participando en estos espacios 

articulados con el programa PIOE presentan dificultades para ingresar al 

mercado laboral. Del total de participantes en esta investigaci·n  ninguno/a de 

ellos/as ha tenido la posibilidad de trabajar en el mercado formal en relaci·n de 

dependencia, pero todos y todas reconocen  que el trabajo competitivo requiere 

de mayor exigencia y otras competencias. Las/los trabajadoras/es advierten 

seg¼n de sus trayectorias  que el trabajo competitivo en el que trabajan sus 

familiares o amigos, est§n reconocidos socialmente, no as² el trabajo que 

hacen ellas y ellos en la Organizaci·n. Algunos/as comentan haber participado 

en pasant²as, alguno/a ha trabajo en negro, otras/os han logrado participar en 

experiencias de ayudant²as.  
 
 
 
 

Gr§fico 4 - sobre la participaci·n en c·mo afrontar los obst§culos 
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El gr§fico 4, muestra las respuestas a la pregunta àC·mo participan 

las/os trabajadores frente a los obst§culos limitadores en los programas de 

promoci·n al empleo?. Se evidencia que las y los participantes cuentan con 

posibilidades de participar en situaciones que les permitan sobrellevar 

obst§culos durante el desenvolvimiento en los talleres. Es uno de los 

constructos en los que mayor participaci·n se observa. Las/os trabajadoras/es 

del programa PIOE l²nea 1 si bien no logran elegir y tomar decisiones y 

tampoco planificar situaciones relacionadas con obst§culos, s² participan en 

situaciones que les permite comprometerse, explorar, identificar, practicar, 

reexaminar y mantenerse frente a los obst§culos .  

Despu®s de analizar las narrativas de las/os trabajadores se interpreta 

de sus percepciones sobre expectativas de trabajo, que se espera otro tipo de 

capacitaci·n, anhelan entre otras ocupaciones poder capacitarse en  

inform§tica, cocina, atenci·n de bares, e incluir tambi®n equipamiento, 

maquinaria, y participar en pasant²as en lugares relacionados. En l²nea con lo 

comentado por Jacobo (2010) se identifica que las capacitaciones planificadas 

como actividades asociativas  ñNo dan la medida de la normaò. Participan en un 

proceso de desarrollo de actividades donde el obst§culo y la expectativa son al 

mismo tiempo lo mismo. Un obst§culo sin apoyos para poder afrontarlo se 

transforma en una expectativa por alcanzar, y una expectativa sin apoyos para 

poder alcanzarla seguir§ siendo un obst§culo. Los comentarios de las y los 

trabajadores en relaci·n a los problemas, incluye en todos los casos a la 

intervenci·n de las/os referentes del taller para resolverlos en el taller. Surge la 

pregunta àTrabajar es s·lo producto del esfuerzo y de la supervisi·n? Porque 

se evidencia en estas narrativas que el obst§culo es la expectativa. 
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Evidentemente, en esta sociedad que ha naturalizado el capacitismo, 

las/os destinatarias/os del PIOE perciben que existen obst§culos, ya que 

manifiestan la dificultad para acceder a un trabajo digno. En sus narrativas se 

visibiliza, un convencimiento de contar con una ñdiscapacidadò cimentado en 

prejuicios y estereotipos relacionados con la capacidad de este colectivo. En 

acuerdo con la CIF (2001), en las conversaciones con los participantes se 

identifica que existen obst§culos temporales, que son aquellos los que pueden 

variar, arreglarse y modificarse como una rampa, una puerta. Pero como 

tambi®n lo sostiene esta clasificaci·n, existen los otros obst§culos los 

permanentes, que son los estables, los que no se pueden superar, como las 

actitudes de los profesionales, de la gente de calle, de ciertos locales de 

ventas, de atenci·n en los servicios p¼blicos, son los par§metros sociales 

impuestos por la sociedad que determinan la existencia de discapacidad para 

esta personas, situaci·n que las etiqueta, son los que no consideran el derecho 

a trabajar en igualdad de condiciones. 

6.3  Derecho al Trabajo con Facilitadores 

En esta investigaci·n se define a los facilitadores como a todos aquellos 

factores en el entorno de una persona que, cuando est§n presentes o 

ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad (CIF; 2001). 

Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente f²sico sea 

accesible, la disponibilidad de tecnolog²a asistencial adecuada, las actitudes 

positivas de la poblaci·n respecto a la discapacidad, y tambi®n los servicios, 

sistemas y pol²ticas que intenten aumentar la participaci·n de las personas con 

una condici·n de salud en todas las §reas de la vida. Tambi®n la ausencia de 

un factor puede ser un facilitador, por ejemplo la ausencia de estigmatizaciones 

o actitudes negativas entre la poblaci·n. En relaci·n con los contextos 

laborales a los que se hacen referencia en este estudio, se estima  que las 

Organizaciones donde se desarrollan las capacitaciones en el marco del 

programa PIOE, son ambientes considerados facilitadores ya que est§n 

dise¶ados para poder promover el desempe¶o en la actividad y promover un 

mayor alcance de autonom²a e independencia de sus participantes. Se 

considera tambi®n que las actividades planificadas, son seg¼n las y los 

coordinadoras/es apropiadas al colectivo en funci·n con sus competencias. En 
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este sentido ante la pregunta realizada a los participantes, destinatarios del 

PIOE àCu§les son los mecanismos de apoyo que te facilitan  participar en los 

programas de promoci·n al empleo? algunas respuestas  de los  destinatarios 

del PIOE fueron: 

Trabajador/a: “ð  Y… iba con ayuda. Iba con mi hermana, ella 

ponía la tarjeta. El primer día ponía mal la clave y tuve que volver 

a que me hagan una clave” 

Trabajador/a:” ð  Le podemos pedir a alguien que nos ayude” 

Trabajador/a: “ð  Me ayuda la maestra” 

Trabajador/a: “ð  Si… se equivocan… la profesora nos ayuda” 

En el an§lisis de las narrativas, la facilitaci·n en la participaci·n de las/os 

trabajadoras/es en estas pol²ticas de promoci·n al derecho al empleo, no son 

muy variadas. Las/os trabajadoras/es eligen y deciden facilitadores en un rango 

reducido de opciones dadas por la organizaci·n. De acuerdo a lo manifestado, 

estos apoyos est§n dados por las personas con quien comparte los espacios 

sean referentes del taller o las/os mismas/os compa¶eras/os. En ninguno de 

los grupos focales se identificaron mecanismos de apoyo facilitadores y/o 

t®cnicas relacionadas con el campo tecnol·gico y con el de la comunicaci·n. 

Del an§lisis de sus relatos y de sus expresiones sobre las herramientas, 

apoyos  y actitudes que facilitan su trabajo se identifican: gu²as para medir,  

patrones de medici·n, moldes para cortar, entre otros. Sin embargo,  de las 

narrativas se desprende que frente a las dificultades los facilitadores se 

restringen a ser la colaboraci·n de otro/a compa¶ero/a o bien la o el mismo 

coordinador de taller, lo  que conduce en la mayor²a de los casos a que otro/a 

trabajador/a les terminen realizando la actividad sin lograr el aprendizaje. En 

los discursos de las/os trabajadoras/es no se reconocen ni se mencionan 

t®cnicas que generen la posibilidad de identificar facilitadores, ni ellas o ellos  

recurren a estrategias que permitan continuar con el proceso. S² se evidencia 

que la solidaridad entre pares en muchas ocasiones es el facilitador m§s 

reconocido e implementado. Los facilitadores en la participaci·n requieren de 

una negociaci·n, en cuanto consenso que permita usar el facilitador para rendir 

m§s, para realizar mejor el trabajo, tal vez implementando t®cnicas que 

permitan hacer su producci·n m§s prolija m§s acorde a los par§metros que 

exige el mercado. La planificaci·n de facilitadores para la participaci·n, se dan 
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en l²nea con la negociaci·n, se planifican a fin de nivelar su rendimiento. En 

cuanto a las pr§cticas, el entrenamiento en el uso de facilitadores es parte del 

proceso de aprendizaje. Lo que requiere la re-exanimaci·n en la utilizaci·n de 

los mismos. Esta dimensi·n queda a disposici·n de la autoridad del 

coordinador, ya que es ®l o ella quien determina si es realmente un facilitador 

para desempe¶arse en la tarea. El mantenimiento en la utilizaci·n de 

facilitadores para la participaci·n tambi®n depende del coordinador del taller 

quien determinar§ si la persona puede o no continuar participando en estas 

pol²ticas de empleo. La permanencia, o sea el mantenerse en el programa 

depende tambi®n de su concurrencia a los talleres. En el caso en que las /os 

trabajadores no puedan concurrir por diversas razones (salud, problemas 

familiares, falta de transporte, otros) es el/la referente de la Organizaci·n es 

quien  informa a la oficina de empleo y es desde esta administraci·n p¼blica 

que luego se le da de baja al programa. Esta instancia deja al trabajador/a sin 

la posibilidad de cobrar el subsidio alegando la  falta de cumplimento al mismo.  

Surge del an§lisis de las expresiones recuperadas de los grupos focales 

que en la mayor²a de los casos dados en los talleres el facilitador com¼n para 

evitar un error o una equivocaci·n es la intervenci·n de la/el maestro/a o 

coordinador/a del taller de capacitaci·n. 

En este proceso de formaci·n en actividades asociativas de inter®s 

comunitario que propone el programa de PIOE, las y los destinatarias/os 

manifiestan que requieren de apoyos y de facilitadores para participar acorde a 

las competencias que el mercado laboral del sistema capacitista y capitalista 

exige. Es evidente que los/las trabajadores son conscientes de elegir este 

contexto de aprendizaje como un espacio de oportunidades, de apoyos, de 

restricciones y de demandas. 

Trabajador/a: “ð Lo soluciono, lo resuelvo,  y vuelvo a empezar” 

Se advierte que los/las trabajadoras/es experimentan las dificultades 

como situaciones de constante aprendizaje, existe en ellos/as el conocimiento y 

el convencimiento de que esta situaci·n colabora en la construcci·n de sus 

perfiles como trabajadores/as y fortaleciendo y o aumentando sus 

competencias ocupacionales. No se observan narrativas con sentido negativo 

frente a los obst§culos que se presentan en el taller. En los grupos focales se 

identifica una actitud reparadora, de docilidad frente a la sugerencia de tener 
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que modificar una y otra vez  los trabajos que no cumplen con los 

requerimientos establecidos. Sin embargo Neffa (2015) al estudiar  los riesgos 

psicosociales en el trabajo, encuentra que ante las constantes frustraciones y 

situaciones de fracaso repetitivo, se genera un estado de ñburnoutò que es un 

distr®s que se manifiesta en los lugares de trabajo cuando la situaci·n difiere 

sustancialmente de las expectativas creadas por una persona, y ®sta no logra 

adaptarse. El autor sostiene que: 

ñEl hecho de tener que realizar una actividad en una empresa u 

organizaci·n que genera sufrimiento e injusticia a otros, provoca en el 

sujeto un conflicto entre lo que no deber²a aceptar y lo que a pesar de 

todo debe hacer para no correr riesgos de sanciones o despido, y llega a 

tener verg¿enza con respecto al ideal que se ha hecho de s² mismo y 

siente miedo de perder su propia dignidadò Neffa (2015 pp. 233). 

De las narrativas se interpreta que este temor de quedar por fuera del 

programa se relaciona con el hecho de que les den la baja, por diversas 

razones, la com¼n y conocida es por decisi·n de la administraci·n p¼blica, 

debido a la experiencia hist·rica, vivenciada en el 2015 frente al cambio de 

gobierno. Y luego la m§s cruel y devastadora baja de pensiones y programas 

afrontada posteriormente a partir del a¶o 2016. La mayor²a de las/os 

trabajadoras/es de estos grupos focales cobraban el subsidio adem§s de la 

pensi·n. Como en aquel entonces, actualmente, las organizaciones son las 

gestoras ante la Oficina de Empleo de los programas, son las que articulan la 

posibilidad de cobrar este subsidio que no solo les permite acceder a un 

ingreso econ·mico, sino que es un facilitador de participaci·n en el entorno 

familiar.  
Gr§fico 5 - Participaci·n en la utilizaci·n de facilitadores 
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En el gr§fico 5, se muestran las respuestas relacionadas con la pregunta 

àC·mo participan las y los trabajadores en la utilizaci·n de facilitadores 

ofrecidos en los programas de promoci·n al empleo?. Se observa que el nivel 

de participaci·n en la utilizaci·n de facilitadores comprende solo 5 de las 

dimensiones que se observan posibles de alcanzar. Las y los trabajadoras/es 

logran comprometerse, identificar, negociar,  reexaminar y mantener su 

participaci·n con apoyos que les permitan mayor independencia y autonom²a 

en las capacitaciones mediante la utilizaci·n de facilitadores. 

De acuerdo a las narrativas sobre las actividades asociativas y de 

capacitaci·n que las organizaciones brindan a los trabajadores/as, se deduce 

que las mismas se enmarcan dentro del mercado informal. Sin embargo, seg¼n 

las interpretaciones de sus narrativas sobre actividades realizadas por fuera de 

la instituci·n, se construye como dato de en este estudio, que las y los 

trabajadoras/es de la l²nea 1 del programa PIOE cuentan con trayectorias 

laborales en §reas relacionadas con las posibles ofertas laborales 

consideradas tendencias en el mercado competitivo. Goos (2013) en un trabajo 

para la Organizaci·n Internacional del Trabajo (OIT), ofrece los resultados de 

ñC·mo est§ cambiando el mundo del trabajoò. La autora informa sobre cu§les 

son los puestos del sector servicios que no requieren competencias, y se 

puede interpretar que justamente los puestos de trabajo con tendencia en 

servicios coinciden con los saberes y expectativas de formaci·n y de posibles 

oportunidades de capacitaci·n que se est§n dando y que con mecanismos de 

apoyo se podr²an ofrecer  en las instituciones que gestionan el programa PIOE 

ya que estos se relacionan con la Jardiner²a, la limpieza y el manteniendo, el 

cuidado de personas y producci·n de alimentos. La autora comenta tambi®n, 

que con la informatizaci·n est§ aumentando la demanda de trabajadores del 

sector de los servicios no calificados frente a la de trabajadores 

semicalificados. Aunque en conjunto sigue registr§ndose una mejora de las 

competencias, se da una polarizaci·n del empleo: una parte cada vez mayor de 

los trabajadores est§ empleada en ocupaciones muy bien o muy mal 

remuneradas en detrimento de los empleados semicalificados. 

Es indudable que el programa PIOE como pol²tica p¼blica promueve en 

las/os destinatarias/os a percibirse trabajadores/as realizando un aporte 

econ·mico, negociando con la sociedad sus expectativas de participar, 



мсл 
 

 
 

respondiendo con contribuci·n al compromiso familiar, planificando una posible 

compra al mes o una pr·xima capacitaci·n, reexaminar sus aprendizajes, 

anhelar una oportunidad de empleo en el mercado formal, cambiar de 

expectativas seg¼n las vivencias del  d²a a d²a, y mantener en definitiva la 

dignidad de participar activamente en programas que consideren sus intereses. 

 
Gr§fico 6: Acceso por voluntad propia y por medio de una ONG.

 
En el gr§fico 6, se observa que s·lo alrededor de un 30% de los 

destinatarios del programa PIOE que participaron de la presente investigaci·n 

se registran por sus propios medios, son las personas que se inscriben en la 

Oficina de Empleo de Quilmes para realizar cursos de capacitaci·n ofrecidos 

en la comunidad. El 70 % restante son personas que concurren a las ONG y 

reciben la capacitaci·n que las ONG pueden ofrecerles.  

Del an§lisis de las narrativas de las y los participantes, se puede 

interpretar que para las personas con discapacidad intelectual, que son  las y 

los destinatarias/os del programa PIOE, se identifica que los facilitadores m§s 

recurrentes para participar en los mismos son las Organizaciones. Se identifica 

en las narrativas, que en ciertos casos el desequilibrio se genera en la relaci·n 

con las oportunidades sociales, donde las ofertas laborales se ofrecen solo a 

un grupo, produciendo directamente la exclusi·n de ciertas corporalidades, 

como es el caso de las personas con discapacidad intelectual. Se observa en la 

interpretaci·n de estas percepciones, una evidente falta de justicia ocupacional, 

al no poder acceder a las pol²ticas p¼blicas, en la imposibilidad de elegir un tipo 

de capacitaci·n seg¼n sus intereses, de no contar con espacios para poder 

expresar sus reclamos o sus saberes, ser²a justicia ocupacional si sus voces 

fueran consideradas y sus saberes fueran tenidos en cuenta. No se puede 

considerar como justicia ocupacional a un espacio de trabajo para las y los 
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destinatarios de programas de empleo que no ofrecen mecanismos de apoyos 

materiales, f²sicos o de servicios p¼blicos que le permitan mayor autonom²a e 

independencia. Ser²a justicia ocupacional, si estas pol²ticas p¼blicas fueran 

desarrolladas sobre la base de normativas dise¶adas y acordadas y validadas 

con la participaci·n de sus destinatarias/os. Nuestra sociedad evidencia una 

ausencia de facilitadores para la comunicaci·n o para la interpretaci·n de 

formularios, de acceso p¼blico a las tecnolog²as que son los recursos que estas 

pol²ticas exigen para poder inscribirse, y que en este sentido estar²an 

discapacitando a las personas por no poder acceder a ellos. Sin embargo, a 

ra²z del desarrollo de  esta investigaci·n se confirma que estas pol²ticas 

p¼blicas, como el programa PIOE son un facilitador para el acceso al mundo 

del trabajo, ya que en nuestra sociedad est§n ausentes otras oportunidades de 

empleo. Las personas con discapacidad intelectual, definidas como tal, bajo 

este concepto del campo hegem·nico de la salud no solo perciben esta 

sensaci·n de no poder responder a las exigencias estructuradas en ciertos 

par§metros de rendimiento en el funcionamiento, de la utilidad para la 

producci·n, sino que adem§s perciben que no aplican como trabajadoras/es. 

Las personas con discapacidad intelectual,  con esta etiqueta quedan 

definitivamente por fuera de la competencia de acceder al trabajo en esta 

sociedad capacitista y capitalista. Se manifiesta en las narrativas, que esta 

preparaci·n para acceder al derecho al trabajo sin facilitadores es eterna, 

inalcanzable cuando sin facilitadores se manejan otros modos, otras formas y 

otros tiempos que no responden a las exigencias reales.   
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Cap²tulo 7 

Reflexiones finales 

Este espacio final intenta hacer una s²ntesis, en l²nea con los 

interrogantes que orientan el desarrollo de los objetivos de esta investigaci·n. 

Se presentan los objetivos propuestos para esta investigaci·n,  con los an§lisis 

de autorreflexi·n de las y los participantes  realizados al finalizar cada grupo 

focal.  

Ante el objetivo de: Identificar los mecanismos de apoyo para el acceso 

de las personas con discapacidad intelectual (PCDI) para participar de las 

pol²ticas p¼blicas de trabajo, se confirma que el ¼nico mecanismo de apoyo 

facilitador con el que cuentan las y los destinatarias/os para acceder a estas 

pol²ticas, se representa y se consolida en la solidaridad y en la voluntad de las 

organizaciones sociales. Se identifica  como primer obst§culo para las PCD 

intelectual poder acceder a las pol²ticas de empleo por no contar con los 

apoyos necesarios para informarse e inscribirse en las mismas de una forma 

m§s aut·noma. Esta es la primera limitaci·n en la participaci·n que afrontan 

las/os destinatarias/os del programa Promover la Igualdad de Oportunidades 

de Empleo (PIOE). Otra instancia, consecuencia de la anterior, es la condici·n 

de sometimiento, a la que las y los destinatarias/os, se ven obligados a aceptar 

y que incluso los deriva a una situaci·n de obligada dependencia. Esta 

dependencia por no poder  acceder a la informaci·n sobre pol²ticas p¼blicas, 

conlleva a una resultante vulneraci·n a sus derechos, ya que terminan 

participando en talleres y capacitaciones sin su propio consentimiento. Esta 

situaci·n se observa: al conceder o no la administraci·n de la documentaci·n 

personal requerida para gestionar estos programas, en  la imposibilidad de 

elegir d·nde, c·mo y en qu® capacitarse y formarse para ingresar al mercado 

laboral. Estas limitaciones de participaci·n relacionadas con la autonom²a por 

falta de mecanismos de apoyo, se evidenci· abiertamente en el proceso de 

esta investigaci·n, cuando algunas instituciones no facilitaron que las y los 

destinatarias/os firmen los consentimientos informados para participar de la 

investigaci·n, cuando se condiciona la presencia de una persona que controle 

el desarrollo a los grupos focales limitando indirectamente la libre expresi·n de 

las y los participantes, se evidencian tambi®n cuando no todas y todos las y los 
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destinatarias/os del programa que se desempe¶an en la instituci·n pueden 

participar de una conversaci·n sobre el derecho al trabajo. Estas instancias 

atentan contra sus derechos de elegir participar. Si bien el t®rmino pol²ticas 

p¼blicas no es de uso com¼n entre las conversaciones registradas de los 

grupos focales, se observa que la mayor²a de las y los participantes de esta 

investigaci·n hacen menci·n y realizan aportes con conocimiento sobre 

cuestiones relacionadas con las mismas. En las narrativas se nombran 

programas y derechos relacionados con las pol²ticas p¼blicas tales como: 

programa Promover (haciendo menci·n a este programa Promover la igualdad 

de oportunidades de empleo - PIOE) las pensiones no contributivas, el pase 

para viajar gratis, el Certificado Đnico de Discapacidad, asignaci·n familiar por 

discapacidad, planes sociales, pasant²as rentadas, escuela especial, obras 

sociales para acceder a la rehabilitaci·n y a la medicaci·n y talleres protegidos 

de producci·n, entre otras.  

Durante el desarrollo de los grupos focales al hablar del programa PIOE, 

y de otros programas de promoci·n al empleo, se generan en las 

conversaciones cierta sensaci·n de emociones encontradas, ya que por un 

lado se relaciona con la expectativa y la ilusi·n de poder participar como nuevo 

usuario o de poder continuar con el mismo programa cuando ya le fue 

asignado. Por otro lado, al hablar sobre los obst§culos del mismo se evidencia 

entre las y los participantes cierto temor de quedar sin subsidio si no se cumple 

con las horas de concurrencia como contraprestaci·n laboral. Las y los 

participantes expresan cierto desaliento al no poder contar con m§s de un 

subsidio seg¼n la informaci·n que manejan en la Organizaci·n donde prestan 

servicio. Sin embargo, al desarrollar estos temas en los Grupos Focales, con 

informaci·n actualizada y dando lugar a cuestionar y debatir sobre pol²ticas 

p¼blicas, se advierte en las y en los participantes, que se revierten sus 

actitudes, gestos, miradas y la predisposici·n de participar en el grupo focal al 

encontrarse con respuestas y orientaciones distintas a las que manejaban 

sobre los programas de empleo. Mucha de esta informaci·n ofrecida sobre el 

PIOE no se conoc²a hasta el momento, como por ejemplo: la compatibilidad de 

ciertos programas entre s², en especial el PIOE y con Pensiones no 

contributivas, algunos comentan su participaci·n en otros centros de 
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capacitaci·n como la que se puede realizar en clubes, centros de formaci·n 

profesional, iglesias y otras organizaciones. 

Otro aspecto identificado durante el desarrollo de los grupos focales, es 

el de reconocerse destinatarias/os de programas de las pol²ticas p¼blicas, 

como ciudadanas/os con derechos y no solo beneficios. En este mismo sentido 

Duschatzky (2000) sostiene que para cada carencia, existe un programa 

disponible en el nuevo mercado de riesgos, configur§ndose nuevos 

significantes de identificaci·n: "yo soy Plan Social", "yo soy Plan Vidaò. En este 

mismo sentido,  las y los participantes recuperan anal·gicamente esta 

estructura por ñYo soy promoverò, ñYo fui  promoverò ñàVos sos promover?ò ñYo 

ya no soy m§s promoverò. La  participaci·n en el plan de investigaci·n acci·n 

participativa motiv· a las y los trabajadoras/es a indagar sobre d·nde encontrar 

y solicitar informaci·n sobre programas de empleo, les permiti· acceder a 

informaci·n actualizada sobre pol²ticas p¼blicas vigentes como tambi®n 

reconocer en democracia este derecho que corresponde al  ser ciudadanos 

Argentinos. Las pol²ticas p¼blicas de promoci·n al empleo son para este 

colectivo un recurso elemental, que indefectiblemente les permite proyectarse a 

futuro, con proyectos de independencia y autonom²a. En este sentido, 

Duschatzky (2000) haciendo referencia a los programas educativos  las cuales 

pueden aplicarse a estos programas de empleo para reflexionar respeto de las 

pol²ticas focalizadas y los derechos de toda la ciudadan²a advierte que: ñsi no 

hay sinergias institucionales (entre escuelas rurales y urbanas, instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales), si no se impulsan pol²ticas 

sistem§ticas y todo depende de la fragilidad de los programas focalizados, todo  

vuelve finalmente a su punto de partidaò. Esta instancia de fragilidad, 

inseguridad, inconsistencia y de eterna identificaci·n como beneficiario de 

diferentes programas de empleo, es la situaci·n que viven las personas con 

discapacidad intelectual. De sus narrativas se recuperan sus trayectorias de 

eterna permanencia en los programas. Se observa que las y los destinatarios 

van cumpliendo y renovando y prorrogando los tiempos l²mites de permanencia 

en los mismos. Dependiendo de la instituci·n con la que se relacionan, las/os 

sujetos participan en este c²rculo vicioso,  sin concretar en definitiva la 

posibilidad de acceder al mercado de trabajo en el cual pretende participar. Se 

asegura entonces, que este tipo de pol²ticas p¼blicas focalizadas en personas 
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con discapacidad intelectual, no alcanzan su objetivo de brindar oportunidades 

de trabajo, pero son facilitadores siempre y cuando alcancen la articulaci·n 

intercomunitaria, una planificaci·n de acciones colectiva e inclusivas, que 

considere las particularidades de las y los sujetos en sus contextos y que 

comprendan las diferencias sociales desde las percepciones y las voces de las 

y los destinatarias/os. 

 Al realizar el an§lisis de las interpretaciones de las percepciones de las 

y los trabajadoras/res se confirma que con mecanismos de apoyos las 

personas con discapacidad intelectual acceden a los espacios de participaci·n 

ciudadana. De esta investigaci·n-acci·n emerge la necesidad de replantear las 

pol²ticas p¼blicas focalizadas involucrando la participaci·n activa y concreta de 

cada uno de sus actores considerando las particularidades de cada uno/a. Es 

necesario deconstruir conceptos occidentales coloniales para el dise¶o y la 

administraci·n de los programas de empleo fundados en valores capitalistas y 

capacitistas, que actualmente excluyen la voz y la participaci·n de este 

colectivo. Esta reconstrucci·n de saberes desde una perspectiva de los 

derechos ciudadanos, requiere considerar las opiniones y los aportes de las y 

los destinatarias/os las pol²ticas focalizadas en personas con discapacidad 

intelectual. 

En cuanto a la identificaci·n de facilitadores, se obtiene como 

interpretaci·n de  las percepciones de las y los participantes de esta 

investigaci·n, que los mismos se focalizan exclusivamente en el rol de las 

organizaciones de la comunidad en las cuales participan. Se identifica que son 

reconocidas como el ¼nico medio vinculador y facilitador de acceso a las 

pol²ticas p¼blicas, en estas se deposita la confianza de las/os destinatarias/os 

de programas de empleo. Las Organizaciones sociales son tambi®n 

considerados por las/os participantes como espacios f²sicos de encuentro entre 

amigos, compa¶eros/as de capacitaci·n, de trabajo y de b¼squeda para el 

apoyo.  

De este di§logo dado al final de cada grupo focal, se elaboran al 

respecto las siguientes observaciones y apreciaciones: 

- Reclamos  sobre una revisi·n de las actividades asociativas 

formuladas por las ONG en el marco del Programa PIOE como 
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talleres de capacitaci·n47, se solicita mayor participaci·n en 

eventos organizados en la comunidad  

- Imperiosas solicitudes de acceso a la utilizaci·n de herramientas 

el®ctricas, maquinarias y equipos industriales para realizar las 

actividades en las que participan, tales como jardiner²a, panader²a 

y cocina. 

- Apremiante inter®s en la implementaci·n de nuevas tecnolog²as, 

que les permita capacitarse en l²nea  con las exigencias del 

mercado competitivo actual, para mejorar la ejecuci·n de ciertas 

tareas, agilizar los ritmos de participaci·n y obtener una calidad 

de mejor presentaci·n en los productos finales. 

- Necesidad de implementar mayor variedad y alternativas de 

capacitaci·n para realizar tales como mec§nica, inform§tica, 

fotograf²a, costura. 

- Necesidad de contar con m§s oportunidades laborales 

compatibles con las exigencias del mercado competitivo para la 

puesta en pr§ctica de sus capacitaciones y de sus conocimientos. 

- Propuesta de formaci·n para ser capacitadores/as en §reas 

relacionadas con sus saberes y trayectorias. 

- Acceso a la informaci·n mediante dispositivos apropiados. 

- Demostraciones de agradecimiento permanente, que pueden 

resultar innecesarias o exageradas.  

    En las conversaciones de las y los participantes no se observa que las 

organizaciones perciban sus intereses por planificar sobre sus propios estilos 

de vida con autonom²a, entre ellos se mencionan la posibilidad de vivir solos o 

de usar servicios p¼blicos de modo independiente.  Se identifica en este 

estudio que las Organizaciones no gubernamentales est§n lejos de apoyar a 

las y los trabajadores en el desaf²o de encarar una vida independiente y 

aut·noma. La representatividad de las personas con discapacidad intelectual 

concentrada en las organizaciones tendr²a que reflejarse y transformarse en 

                                                             
пт Según la Resolución 124/11 estas actividades a desarrollar en el marco de talleres de capacitación  deben  

promover la  participación de sus destinatarios en actividades de utilidad social, y no estar   focalizadas únicamente 

en las Actividades de Alimentación, vestido e Higiene personal exclusivamente según manifestaron las/os 

destinatarios en los Grupos Focales 
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pol²tica p¼blica, como recurso complementario a sus funciones sociales. Este 

cambio en el tipo de participaci·n de las organizaciones  mejorar²an las 

condiciones de vida material para la libertad del colectivo. Son las 

Organizaciones gubernamentales como representantes de las voces 

ciudadanas, que deben considerar la participaci·n de las personas con 

discapacidad intelectual en la formulaci·n de pol²ticas p¼blicas, disponiendo de 

medios alternativos de comunicaci·n, centralizando  y dando curso a  sus 

reclamos y controlando  la gesti·n y administraci·n de las pol²ticas focalizadas, 

para que impulsen y garanticen a este colectivo el acceso a un estilo de vida 

con m§s autonom²a y con plena igualdad de condiciones. 

En cuanto al objetivo reconocer las expectativas de las y los 

trabajadores sobre su participaci·n en los programas de promoci·n al empleo 

de un sistema capacitista, se confirma que con apoyos se pueden encauzar las 

propias  expectativas de las personas con discapacidad intelectual interesadas 

en trabajar. Fundamentan esta confirmaci·n las interpretaciones recuperadas 

de sus narrativas. En l²nea con los autores comentados a lo largo de esta 

investigaci·n, las expectativas emitidas desde las voces de sus destinatarias/os 

deber²an conformar la estructura de las pol²ticas p¼blicas. En este sentido se 

exponen algunas consideraciones propuestas para el dise¶o y la 

administraci·n de programas de promoci·n al empleo: 

- Accesibles a la interpretaci·n de destinatarios/as directos 

- Dise¶ados con la participaci·n activa de las destinatarios/as 

- De montos acordes a las necesidades individuales incluyendo 

vivienda, salud, rehabilitaci·n, educaci·n y empleo. 

- Permanentes y no condicionadas con una contraprestaci·n 

determinada (considerando las individualidades) 

- De f§cil acceso accesible para todas y todos y no sujetas a 

obligados contactos de familiares, amigos o referentes barriales. 

- Formulados en l²nea con la intenci·n de trabajar considerando las 

particularidades individuales y no el funcionamiento y el 

rendimiento capacitista impuesto socialmente. 

Contar con pol²ticas p¼blicas donde la participaci·n ciudadana sea la 

protagonista activa en el proceso de dise¶o, elaboraci·n e implementaci·n 
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permitir§ alcanzar la transformaci·n social que las personas con discapacidad 

intelectual reclaman y esperan como ciudadanos. Skliar (2002) afirma que ñEn 

la misma direcci·n del discurso colonial la l·gica binaria es una forma de 

distribuci·n desigual de poder entre dos t®rminos de una oposici·nò. Hoy este 

colectivo percibe la desigualdad, la falta de oportunidades en el mercado 

laboral, el cual est§ totalmente dominado por las competencias intelectuales 

posicionadas como saber ¼nico, con lo se descarta la participaci·n de las 

personas con discapacidad intelectual. Hoy el mercado laboral no ofrece 

vacancia para otras formas de hacer y de pensar. En este sentido, se retoma la 

idea del autor cuando se refiere cr²ticamente a los modos con los que solemos 

asociar ñlo propioò y ñlo otroò. El autor sostiene que el otro de la oposici·n 

binaria, entonces, no existe fuera del primer t®rmino sino dentro de ®l, como su 

imagen velada, como su expresi·n negativa, como necesitada de correcci·n 

normalizadora (Skliar, 2002). Los contextos relacionados con el trabajo siguen 

girando en torno a un modelo normalizado homogeneizado por las exigencias 

competitivas capacitistas del capitalismo, condicionando a otros tipos de 

diversidad, limitando la participaci·n de todo aquello que no responde al 

modelo que se impone como primer t®rmino del mencionado binomio. 

    En estas reflexiones finales, es necesario resaltar la participaci·n de las y 

los destinatarias/os de pol²ticas de promoci·n al empleo, en tanto miembros de 

una investigaci·n inclusiva. Es importante distinguir tambi®n  los cambios 

observables manifestados por las y los participantes durante el proceso de 

desarrollo de esta investigaci·n. Se advierte un proceso de transici·n  en el 

cual se descubre y se percibe en las y los trabajadores la asimilaci·n y el 

empoderamiento en los roles de asesores, l²deres y co-investigadores. Las/os 

participantes comentan que fueron situaciones nunca antes vivenciadas, nunca 

hab²an participado en una investigaci·n. Sus expresiones gestualizadas y 

oralizadas marcan el rumbo en la construcci·n de este conocimiento 

colaborativo. Sus aportes son sus participaciones desde cada uno de los roles 

desempe¶ados, en tanto como asesores, sus funciones fueron:  

- Selecci·n de los temas abordados como problem§tica de 

investigaci·n 

- Fundamentaci·n de la implementaci·n de los distintos 

instrumentos de indagaci·n 
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- Identificaci·n de los mecanismos de apoyos requeridos para la 

interpretaci·n de consignas en los grupos focales y an§lisis de los 

datos obtenidos. 

- Aportes de experiencias y opiniones sobre las barreras que 

impiden a las personas con Discapacidad Intelectual formular 

proyectos en relaci·n al trabajo 

- Menci·n de factores que facilitan el desempe¶o en las actividades 

asociativas de capacitaci·n. 

- Propuestas que contribuir²an a que las personas con 

Discapacidad Intelectual lleven  a cabo estos proyectos.  

En cuanto a sus roles de l²deres en la investigaci·n se identifica su 

participaci·n en:  

- Reconocimiento de la importancia de su rol como destinatario/a 

de pol²ticas p¼blicas 

- Posicionamiento y dominio de la importancia de sus aportes como 

investigadores 

- Identificaci·n  de la importancia de su voz en esta investigaci·n  

Y en cuanto al rol de ser miembro colaborativo se resalta la participaci·n en: 

- Reconocimiento de participar en un mismo proyecto con la 

Universidad Nacional de Quilmes a la par de  profesionales y 

estudiantes. 

- Compartir espacios de debates, an§lisis y reflexiones sobre 

situaciones de sus vidas reales 

- Considerar sus necesidades, demandas y proyectos personales 

como posibles aporte para el desarrollo de pol²ticas p¼blicas. 

- Aportes desde una percepci·n clara y singular acerca de su rol 

social y su situaci·n individual. 

Durante el desarrollo de esta investigaci·n es importante destacar 

tambi®n, los procesos de  cambios observados en el comportamiento de las y 

los participantes que concurrieron a Universidad Nacional de Quilmes como 

miembros activos de esta investigaci·n.  Estos aspectos se observan en 

situaciones como:  manejarse de modo m§s independiente en las instalaciones 

de la Universidad para acceder a ciertos servicios, ubicar las salas de reuni·n, 
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el comedor, centro de estudiantes, diferentes formas de acceso, la biblioteca, 

entre otros. 

Finalmente, en esta reflexiones realizadas como equipo de 

investigaci·n, se busca responder a los interrogantes formulados,  

considerando las percepciones de las y los participantes de esta investigaci·n 

como destinatarias/os de los programas de promoci·n al empleo. 

- En cuanto a la pregunta àC·mo participan en estos programas las y los 

destinatarios de las pol²ticas p¼blicas de promoci·n del derecho al trabajo? Se 

identifica que ninguna/o de los participantes de esta investigaci·n ha 

participado ni conoce personas del colectivo de la discapacidad intelectual que 

hayan participado en la elaboraci·n o en la administraci·n de pol²ticas p¼blicas. 

De los relatos se recupera que la forma de participaci·n es inducida y mediada 

por la condici·n de ser concurrente a una ONG. 

- En cuanto a la pregunta: àLas pol²ticas p¼blicas de promoci·n al 

empleo promueven la participaci·n de sus destinatarios/as como beneficio o 

como derecho? Se identifica desde las interpretaciones que las y los 

participantes de esta investigaci·n se consideran afortunados si logran acceder 

al beneficio que les otorga un programa de empleo. Se reconoce a las 

Organizaciones comunitarias o a ciertos referentes barriales como ¼nicos 

mediadores de pol²ticas p¼blicas. Estos  mecanismos de apoyo, focalizados en 

los derechos de las personas seg¼n las diferencias individuales, potencializan 

la participaci·n, contribuyen a que las personas se posicionen como 

ciudadanas/nos.  Al respecto Kronenberg, et al.(2006) sostienen que ñla 

Justicia Ocupacional busca promover un cambio a nivel social y econ·mico 

para incrementar la conciencia individual, comunitaria y pol²ticaò, es necesario 

entonces que para alcanzar esta propuesta, los programas de empleo cuenten 

con los recursos en factores econ·micos y humanos suficientes, para que se 

desarrollen en igualdad de oportunidades, para que las/os participantes 

alcancen su potencial y experimenten bienestar a trav®s del desarrollo en 

ocupaciones. Otra referencia relevante que emerge de interpretar el desarrollo 

de los GF y sus resultados, se relaciona con la positiva estrategia de 

implementar un plan de Investigaci·n Acci·n - Participativa. Esta propuesta  se 

alcanz· en su totalidad, ya que se focaliz· en conversar y reconocer los 
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derechos y en la necesidad de percibir la participaci·n de sus destinatarias/os 

como indispensable en las pol²ticas p¼blicas. 

 La etapa de devoluci·n y transmisi·n de los resultados finales de esta 

investigaci·n que implica la socializaci·n y difusi·n de la misma, no se pudo 

concretar por el momento.  Esta etapa se vio interrumpida por el inicio del 

aislamiento social obligatorio preventivo que protocolarmente se implementa en 

el pa²s a ra²z de la pandemia por COVID 19. Al cerrarse las instituciones se 

hizo imposible la entrega de un material impreso en lectura f§cil para cada 

participante. En cuanto se reactiven las actividades se entregar§ a cada 

instituci·n el material para ser distribuido entre las/os destinatarias/os de 

programa de empleo. En caso de no poder presentarse en impresos, estas 

reflexiones validadas, se divulgar§n mediante la confecci·n de dispositivos con 

audios y videos, que facilite la interpretaci·n de cada una de las l²neas que 

conforman los resultados derivados de su participaci·n en la misma. Se 

proyecta el desarrollo de un encuentro en cada una de las organizaciones 

participantes donde en grupo se pueda conversar nuevamente y validar las 

reflexiones alcanzadas. 

En nuestro pa²s no existe a¼n una red o grupos de auto representaci·n 

de las personas con discapacidad intelectual que tenga incidencia significativa 

en las decisiones que se tomen a nivel pol²tico sobre este colectivo. En este 

sentido, se proyecta desde esta experiencia de investigaci·n acci·n 

participativa, la posibilidad de desarrollar jornadas de transferencias con el aval 

de la Universidad Nacional de Quilmes invitando a personas con discapacidad 

intelectual, como tambi®n a instituciones, familiares y amigos a compartir esta 

trayectoria en investigaci·n, donde se conformen mesas de di§logo y debates 

sobre pol²ticas p¼blicas,  y sobre el campo de la discapacidad intelectual desde 

las voces de sus protagonistas. De haber interesados en participar se proyecta 

la posibilidad de conformar una Comisi·n Consultiva de Investigadores del 

campo de la discapacidad intelectual. Esta posibilidad es viable de proponer 

como tal en el marco de los Proyectos de Extensi·n Universitaria, desde los 

espacios de Investigaci·n y desde el Observatorio de la Discapacidad de la 

Universidad Nacional de Quilmes, que son instancias desde las cuales 

actualmente se trabaja en la tem§tica con el apoyo del Grupo de Trabajo 

CLACSO "Estudios Cr²ticos en Discapacidadò. Entre las actividades a 
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desarrollar se analiza tambi®n la posibilidad de emprender acciones de 

formaci·n en investigaci·n. Las mismas pueden planificarse en base a los 

diferentes roles que la investigaci·n ofrece, y/o especializarse en uno de ellos 

como: l²deres, colaboradores y asistentes. Tambi®n se proyecta la posibilidad 

de gestionar talleres de capacitaci·n sobre asistencia en el uso de medios 

audiovisuales de apoyo para el desarrollo de la investigaci·n participativa. 

  De lo presentado y compartido en esta investigaci·n, se vislumbra la  

participaci·n  activa de las  y los miembros de este trabajo, donde en el 

proceso de desarrollo de los grupos focales alcanzan a involucrarse con un rol 

colaborativo y activo. Esta participaci·n genuina e interactiva genera el acceso 

a la informaci·n y a la producci·n del conocimiento, tendiendo puentes con 

destinatarias/os  conscientes de derecho al trabajo dignificante y las pol²ticas 

p¼blicas de empleo. Walmsley (2004, citado en Parrilla, 2009) sostiene que 

este tipo de investigaci·n inclusiva se caracteriza no tanto por centrar su 

an§lisis en los procesos de inclusi·n, sino porque las y los participantes, lejos 

de ser considerados sujetos pasivos sobre los que se investiga, est§n 

implicados en el estudio. El desarrollo de esta investigaci·n  refleja que las 

personas con discapacidad intelectual al tener la oportunidad, el espacio y los 

apoyos particulares y diversos necesarios son las primeras en bregar por sus 

derechos en relaci·n al trabajo. En esta investigaci·n se visibiliza desde los 

pasos de inicio como en el desarrollo de los grupos focales y en la autoreflexi·n 

de los mismos, que desde sus voces se reclama la falta de oportunidades para 

expresar sus intereses y expectativas. Sus manifestaciones dan cuenta de sus 

saberes y de sus ideales, inquietudes y de sus anhelos. En sus narrativas las y 

los participantes hacen brillar las huellas de los obst§culos y facilitadores 

experimentados a lo largo de sus historias que les han permitido construir sus 

trayectorias, y empoderarse para poder activar hoy un proceso de transici·n 

emancipador. En sus manifestaciones se evidencia tambi®n claramente cu§les 

son los tipos, formas y modos de pol²ticas p¼blicas que se necesitan para 

alcanzar el respeto, la dignidad y la equidad de oportunidades para alcanzar  

mayor autonom²a y acceder a la emancipaci·n y a la participaci·n  ciudadana.  

Al realizar una lectura general de este trabajo, como responsable del 

mismo, percibo que el concepto ñdiferenciasò, es el t®rmino que enmarca la 

perspectiva que define a este trabajo. Este concepto sobre las diferencias 
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marca la diferencia en el pensar y en el hacer de cada una/o de las/os 

participantes de esta investigaci·n. Distingo en estas reflexiones finales, el 

mismo concepto sobre las diferencias mencionadas desde la perspectiva de 

Skliar (2008) citadas en el primer cap²tulo, donde el autor invita a repensarlas 

en pos de reconstruir viejos modelos pedag·gicos instaurados. En esta 

investigaci·n, hoy esas diferencias son consideradas imprescindibles al 

momento de formular programas de promoci·n al trabajo, que consideren las 

diferencias de sus destinatarias/os, son necesarias tambi®n para repensar en 

diferencias en los modos de transmitir y comunicar pol²ticas p¼blicas, y por 

supuesto estas diferencias son necesarias para replantear diferencias para 

ejecutar y evaluar programas. En s²ntesis desnaturalizar el concepto negativo 

dado sobre las diferencias y darles la impronta necesaria para reconstruir 

pol²ticas p¼blicas que consideren a las diferencias. 

En clave con esta perspectiva de consideraci·n de las diferencias, 

admito que durante el desarrollo de esta investigaci·n, la utilizaci·n de algunos 

t®rminos espec²ficos me llev· a percibir sentimientos encontrados, 

especialmente al mencionar a las/os miembros de esta investigaci·n, como 

persona con discapacidad intelectual y al hecho de presentar la interpretaci·n 

de las percepciones de las/os participantes. Estos cuestionamientos se 

relacionan seguramente con las contribuciones que conformaron mi formaci·n 

y desarrollo acad®mico y profesional, a los cuales acced² en diferentes 

contextos socio hist·ricos y desde donde fui adoptando diversas perspectivas 

de pensamiento, y desde donde seguramente me desempe¶e desde roles de 

pr§cticas dominantes y absolutistas, con una postura de asistencia y de ayuda 

t®cnica. En esta investigaci·n, esas diferencias se confrontan con una 

propuesta que me invita a reflexionar desde una postura anticapacitista, y 

deconstruir conceptos estructurados para reconstruir en pos de las diferencias. 

Escribir sobre sus interpretaciones y sobre sus percepciones, no me garantiza 

el poder definitivo de la palabra, pero para este trabajo final de Maestr²a, las 

narrativas de las/os participantes son el cuerpo de esta investigaci·n, y asumo 

la responsabilidad de transmitirla con la mayor claridad y sencillez posible a fin 

de que puedan ser comprendidas por quien se interese por las mismas. Valoro 

estas diferencias manifestadas por las y los participantes de esta investigaci·n 

como destinatarias/os de pol²ticas de empleo, que me mostraron una manera 
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diferente de interactuar en los §mbitos laborales, estas diferencias son 

representativas de modos de interpretar los atropellos y los abusos sosteniendo 

silencios a la espera de la justicia, estas diferencias certificadas y codificadas 

son evidentes diferencias marcadas por la actitud, la aptitud y la habilidad de 

perseverar respetuosamente por ser diferentes.  

A partir de esta investigaci·n se busca interpelar a los espacios de 

educaci·n superior, en los que trabajamos, investigamos, compartimos 

procesos pedag·gicos que sabemos que impactan con una importante 

relevancia social y que alcanzan a representar un fuerte esp²ritu cr²tico en 

diferentes aspectos. En esta interpelaci·n, se invita a investigar 

participativamente dejando de investigar sobre la otredad y a investigar junto 

con la otredad, estableciendo nuevas relaciones de interpretaci·n entre las 

diversas y diferentes categor²as y producciones investigativas y a generar  

nuevas miradas de investigaci·n y formaci·n. Entre los relatos dominantes de 

esta sociedad, es necesario identificarnos con nuestras diferencias particulares 

e interactuar con nuestras diversidades en la participaci·n encontrando el 

equilibrio en nuestras alteralidades humanas. Es un reto no caer en un proceso 

de reconstrucci·n que no nos lleve a nuevas construcciones de discriminaci·n 

y desigualdades sociales. En este sentido, es necesario movilizarse para la 

reconstrucci·n de pol²ticas p¼blicas representativas que consideren y faciliten 

la participaci·n con las diferencias y diversidades de la otredad toda.  

Y a modo de cierre,  en este proceso de aprendizaje constructivo, se 

incorporan a este escrito los valiosos aportes realizados por la comisi·n 

evaluadora de este trabajo final de Maestr²a, conformada por Conte Carlos, 

Martins Mar²a Eugenia y Torres German a quienes agradezco su tiempo, 

dedicaci·n y el hecho de compartir y permitir incorporar sus saberes en l²nea 

con la tem§tica aqu² abordada, a este escrito. Considero primordiales sus 

sugerencias, y en este sentido,  es pertinente realizar el cambio del concepto 

ñinformante clavesò  utilizado al referirme a las y los participantes  de esta 

investigaci·n acci·n participativa por el concepto de interlocutores. La  

categor²a de interlocutores es trabajada en profundidad por Miguel Bartolom® 

(2003) quien describe la diferencia entre informantes e interlocutores, al 

respecto el autor afirma que en una investigaci·n etnogr§fica ñNo puede haber 
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un di§logo igualitario construido como mon·logo, en el cual uno de los 

interlocutores pretende imaginar al otro de acuerdo a su propia l·gica o 

fantas²aò, se adopta entonces en esta investigaci·n acci·n participativa, el 

concepto de participantes interlocutores. En concordancia con lo planteado por 

el autor, considero en lo personal, lo oportuno de llamarnos interlocutores, en 

tanto que no fuimos observadores externos, no fue un solo dar informaci·n 

desde un solo lado del grupo al vac²o, tampoco fue un solo interpretar y 

analizar narrativas para el armado de una investigaci·n, nos consideramos 

interlocutores  porque se vivencian y se construye un contenido potencializado 

por el reconocimiento de la importancia  de la existencia de cada uno de 

nosotros/as como miembros de esta investigaci·n. Somos interlocutores/as ya 

que como se menciona en el trabajo, se logra el dialogo profundo, de 

conciencia objetiva al preguntar y encontrar respuestas en las charlas, y al 

relacionarlas con vivencias personales. En definitiva se alcanza durante todo el 

proceso investigativo una interacci·n din§mica, asumiendo diferentes roles, y 

produciendo un intercambio de conocimientos y no la sola  extracci·n de 

informaci·n.  Otra sugerencia dada por el jurado, es la de enfatizar 

comparativamente sobre c·mo las l·gicas globales del proceso de trabajo en el 

modo de producci·n capitalista ubica espec²ficamente a este colectivo en 

determinadas relaciones de subalternidad y de opresi·n. Para describir y 

enfatizar sobre esta comparaci·n se identifica, que por un lado en t®rminos 

cronol·gicos,  ®sta l·gica capacitista es hist·rica, ya que se genera desde la 

fundaci·n occidental colonial. Y por otro lado, en t®rminos de distribuci·n 

presupuestaria a nivel general, solo se logran escasas e inestables pol²ticas, 

como consecuencia de reclamos y movilizaciones de diferentes sectores 

sociales, con lo cual estas distribuciones avanzan y retroceden. Se identifica 

que diversas pol²ticas p¼blicas vienen dialogando con otras pol²ticas que 

promueven el derecho al trabajo, pretendiendo alcanzar la igualdad de 

oportunidades, queriendo compensar esta retracci·n en la disparidad de 

ingresos tendientes a la reducci·n de la pobreza en algunas de sus tantas 

dimensiones, e intentando equiparar las diferencias sociales que conllevan a 

situaciones de vulnerabilidad, pero como se evidencia en este trabajo las PCD 

son las que m§s padecen estas violencias estructurales. En el caso de la PCD  

intelectual esta violencia se extrema, en tanto ®ste es el colectivo que se ubica, 
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como el m§s alejado del est§ndar de las capacidades que espera el sistema. 

Las PcD intelectual son las m§s discriminadas en comparaci·n con personas 

de otros sectores, es el grupo de ciudadanos/as a marcados/as por la falta de 

lo especifico, no participan, no son convocados, son consideradas en la 

perspectiva binomial de productiva como personas improductivas, incapaces, 

en este modelo capacitista determinante son el extremo de la anormalidad. 

Como se problematiza al principio de este trabajo, la baja de pensiones por 

discapacidad es un retroceso como sociedad, es perder un derecho ganado, en 

el marco de este desajuste presupuestario se genera una tensi·n consecuente 

de este abrupto desajuste. 

 Y por ¼ltimo, se incorpora como tem§tica a desarrollar en pr·ximas 

investigaciones tem§ticas relacionadas con cuestiones de g®nero, tema 

evidenciado en las narrativas, y que fuera otra se las oportunas sugerencias 

dadas por esta comisi·n evaluadora. Si bien este trabajo se focalizo 

exclusivamente en respetar los objetivos planificados con los miembros de esta 

investigaci·n acci·n participativa, y las reflexiones del an§lisis final se 

centraron en cuestiones relacionadas con pol²ticas de promoci·n al trabajo, 

ser§n consideradas para pr·ximas investigaciones, la incorporaci·n de 

perspectivas  con mirada interseccional. Tal cual lo observa esta comisi·n, son 

evidentes en los relatos de las/os interlocutores estos aspectos, ya que se 

manifiestan en varias frases la discriminaci·n y la exclusi·n ocupacional por ser 

persona  con discapacidad,  ser mujer y vivir en sectores de bajos recursos. Si 

bien estos temas fueron identificados en las narrativas, y son tambi®n 

mencionados como temas relevantes en diversos art²culos acad®micos y en 

informes internacionales,  son temas percibidos y expresados por las y los 

interlocutores durante las conversiones en los grupos focales. Por lo tanto, si 

bien no fueron trabajados en detalle durante este estudio, porque el foco de 

este trabajo se centro espec²ficamente en cuestiones relacionadas con la 

participaci·n en programas de empleo, considero que esta mirada ser§ 

incorporada de modo transversal y en profundidad en mis pr·ximas 

investigaciones. 

  



мтт 
 

 
 

Referencias 

Acu¶a, C. y Bulit Go¶i, L. (2010). Pol²ticas sobre la discapacidad en la 

Argentina: el  desaf²o de hacer realidad los derechos.  Siglo Veintiuno 

Editores. Buenos Aires.  

Alonso, L. (2013). La sociohermen®utica como programa de 

investigaci·n en sociolog²a. [Archivo PDF] 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1624/1700 

Alzina, P. (2019). Los claros y oscuros de las pol²ticas de inserci·n 

socio-laboral en Argentina durante el periodo 2011-2016. In J. Guzm§n, 

àFormas alternativas de trabajo en el mundo globalizado? M®xico: 

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico. 

American Psychiatric Association. (2003). DSM-IV-TR: Manual 

diagn·stico y estad²stico de los trastornos mentales.  

Asociaci·n Americana de Psiquiatr²a (APA). (2014). Gu²a de consulta de 

los criterios diagn·sticos del DSM-5È: Spanish Edition.  

Atkinson, D., y Walmsley, J. (2010,). History from the inside: towards an 

inclusive history of intellectual disability. Scandinavian Journal of 

Disability Research. Vol. 12, No. 4. , 273-286. Milton Keynes, UK 

Ćvila Redon, C., Lopez Lopez A., V®lez Ćlvarez C. y Gil Obando, L. 

(2012). Pol²ticas p¼blicas y discapacidad: participaci·n y ejercicio de 

derechos. Investigaciones Andinas, vol. 14, n¼m. 24. Colombia. Pereira 

Bartolom®, Miguel. (2003). En defensa de la etnograf²a. El papel 

contempor§neo de la investigaci·n intercultural.. Revista de Antropolog²a 

Social, 2003. 12. 10.5209/rev_RASO.2003.v12.10559.   

Bertranou, J. (2019). (Des) Organizaci·n estatal y pol²tica p¼blica en 

Argentina. Desarrollo conceptual Y an§lisis del transporte ferroviario. 

Postdata 24, NÜ1, pp., 35-75. Buenos Aires. 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1624/1700


мту 
 

 
 

Bertranou, J.;  Isuani, F. y Pereyra, E. (2016) àUnidad en la diversidad? 

Estudios sobre pol²tica p¼blica en la provincia de Buenos Aires / Sergio 

Agoff [et al.] - 1a ed. Universidad Nacional de General Sarmiento. - Los 

Polvorines  

Blogna Tistuzza, S. (2019) El funcionamiento del cupo laboral para 

trabajadores/as con discapacidad en el §mbito p¼blico nacional. 

Universidad Nacional del Litoral 4tas Jornadas de Ciencia Pol²tica del 

Litoral; compilado por Andrea Bolcatto [et al.]. - 1a Ed. Universidad 

Nacional del Litoral - Santa Fe 

Bourdieu, Pierre (1980) El sentido pr§ctico -T²tulo original: Le senes 

pratique. Les £ditions de Minuit.  1ra ed. -Siglo XXI Editores  Argentina, 

S.A. 2007. / Buenos Aires  

Branda, S., Pereyra, S. (2016) La Investigaci·n Cualitativa: M®todos 

Flexibles, Apertura a la  Triangulaci·n y el Rol del Investigador ISBN: 

978-987-544-705-9 [Archivo PDF] 

https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/apehun/3jie/index 

Bregain, G. (2012). Historiar los derechos a la rehabilitaci·n integral de 

las personas con discapacidad en Argentina (1946-1974). En Liliana 

Pantano. Discapacidad e investigaci·n. Aportes de la pr§ctica EDUCA. 

Buenos Aires. 

Brogna, P. (2012, septiembre). El nuevo paradigma de la discapacidad y 

el rol de los profesionales de la rehabilitaci·n. [Archivo PDF]                                

https://www.researchgate.net/publication/277871773.  

Brown, B., Battistuzzi, A. y Neffa, J. (. (2011). Pol²ticas P¼blicas De 

Empleo III 2002/2010. Empleo, desempleo y pol²ticas de empleo. 

Publicaci·n trimestral del CEIL-PIETTE CONICET, 63-68. Buenos Aires.  

Bulcourf, P., Cardozo, N. (2008). àPOR QU£ COMPARAR POLĉTICAS 

PĐBLICAS? Documento de Trabajo # 3. Pol²tica Comparada.com.ar. 

Buenos Aires 

https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/apehun/3jie/index
https://www.researchgate.net/publication/277871773


мтф 
 

 
 

Burgois, P. (2010). En busca del respeto. Vendiendo crack en Harlem. 

Siglo XXi. Ediciones Argentinas S. Buenos Aires 

Calvo Le·n, P. y Rivas Flores, J. (2017) Un modo de pensar, sentir, 

investigar y transformar. Revista del IICE /41 (Enero-junio, 2017) 98 [97-

110] [Archivo PDF] 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/download/5160/4

664/  

Canestraro, M. L., Zulaica, M. L. y Arenaza, M. S. (2019). Hacia la 

construcci·n de indicadores habitacionales: principios y criterios desde el 

enfoque de derechos. Revista Latinoamericana de Metodolog²a de las 

Ciencias Sociales, 9(2), e062. https://doi.org/10.24215/18537863e062 

Castillo Cubillos, M. (2017). El papel de la participaci·n ciudadana en las 

pol²ticas p¼blicas, bajo el actual escenario de la gobernanza. Quito: 

Flacso 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/2281 

Chudnovsky, M., Potenza Dal Masetto, F. (2010) Luces y sombras de las 

organizaciones sociales y su relaci·n con el Estado. Cap. V. (pp. 255 - 

308) en  Carlos H. Acu¶a y Luis G. Bulit Go¶i. - 1Û ed. - B Siglo Veintiuno 

Editores. Buenos Aires 

Chudnovsky, M., Repetto, F. (2010). Discapacidad: derechos y pol²ticas 

p¼blicas. Cap. I. (pp. 23-72) en  Carlos H. Acu¶a y Luis G. Bulit Go¶i. - 1Û 

ed. - B Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires 

Conte, C., L·pez. A. (2017) Del sujeto excluido al ciudadano con 

derechos: las nuevas conceptualizaciones en discapacidad. VERTEX 

Rev. Argentina de Psiquiatr²a 2017, Vol. XXVIII: 283-286.  [Archivo PDF]  

http://www.polemos.com.ar/docs/vertex/vertex137.pdf 

Cravacuore, D. (2016). Gobiernos locales en Argentina. In J. Ruano de 

la Fuente, y  M. Vial Cossani, Manual De Gobiernos Locales en 

Iberoam®rica (pp. 15-41). Santiago: CLAD Centro Latinoamericano de 

Administraci·n para el Desarrollo. Universidad Aut·noma de Chile. 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/download/5160/4664/
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/download/5160/4664/
https://doi.org/10.24215/18537863e062
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/2281
http://www.polemos.com.ar/docs/vertex/vertex137.pdf


мул 
 

 
 

Crespo, M., Campo, M., y Verdugo, M. (2003). Historia de la clasificaci·n 

internacional del funcionamiento de la discapacidad v de la salud, un 

largo camino recorrido. Siglo Cero, 20-26. Madrid. 

De Sena, A. (2011). Promoci·n de micro emprendimientos y pol²ticas 

sociales: àUniversalidad, focalizaci·n o masividad?, Una discusi·n no 

acabada. Pensamiento Plural | Pelotas [08]: janeiro/junho, 37 ï 63. 

Brasil. 

Diaz Vel§zquez, E. (2010). Ciudadan²a, identidad y exclusi·n social de 

las personas con discapacidad. Pol²tica y Sociedad, 2010, Vol. 47 N¼m. 

1:115-135. [Archivo PDF] 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010130115A 

Duschatzky , S., Skliar C. ( 2000) La diversidad bajo sospecha. 

Reflexiones sobre los discursos de la diversidad y sus implicancias 

educativas. En: Cuaderno de Pedagog²a Rosario A¶o 4 NÜ7, Ed. Bordes, 

Argentina. Rosario 

Durocher, E., Gibson, B. y Rappolt, S. (2019). Justicia ocupacional: Una 

revisi·n de conceptos. Journal of Occupational Science. [Archivo PDF]  

https://doi.org/10.1080/14427591.2019.1616359 

Duschatzky, Silvia (Comp.), (2000) Tutelados y asistidos, Programas 

sociales, pol²ticas p¼blicas y subjetividad, Paid·s, Buenos Aires. 

Facciuto, A. (2009). Acerca del tercer sector en Argentina. Revista 

Tendencias & Retos N.Ü 14: 33-42 / octubre , 33-42. Buenos Aires 

Fernandez, M. (2014). Discapacidad y Trabajo. In S. G. Necchi, 

Personas con discapacidad: su abordaje desde miradas convergentes 

(pp. 123-160). Departamento de Ciencias Sociales. UNQ. Quilmes 

Ferrante, C. (2014). Cuerpo, discapacidad y estigma en el origen del 

campo del deporte adaptado de la Ciudad de Buenos Aires, 1950-1961: 

àuna mera interiorizaci·n de una identidad devaluada  Hist. cienc. 

saude-Manguinhos vol.21 no.2 Apr./June 2014: Rio de Janeiro [Archivo 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010130115A
https://doi.org/10.1080/14427591.2019.1616359


мум 
 

 
 

PDF]https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

59702014000200421&script=sci_arttext 

Ferrante, C. (2015). Discapacidad y mendicidad en la era de la 

Convenci·n: àpostal del pasado? Convergencia Revista de Ciencias 

Sociales, n¼m. 68, 151-176. Universidad Aut·noma del Estado de 

M®xico  

Ferrante, C. (2015). Pol²ticas de los cuerpos, discapacidad y capitalismo 

en Am®rica Latina. La vigencia de la tragedia m®dica personal. Revista 

Volumen Especial ïJulio / Septiembre. [Archivo PDF]     

http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/3%20oficial%20paris%

202015%20rev%20inc.pdf 

Fiamberti, H. (2008). Participaci·n ciudadana en el dise¶o de Pol²ticas 

P¼blicas. In C. Eroles y H. Fiamberti, Los derechos de las personas con 

discapacidad (An§lisis de las convenciones internacionales Y de la 

legislaci·n vigente que los garantizan) (p. Cap. IV). EUDEBA Secretar²a 

de Extensi·n Universitaria y Bienestar Estudiantil. Buenos Aires 

Freidin, B. (2016). Revisando el uso de grupos focalizados en la 

investigaci·n social.  Revista Latinoamericana de Metodología de las 

Ciencias Sociales, 6(1), e004. Recuperado a partir 

de: http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/article/view/relmecsv06n01a04 

Fullana N., Pallisera Diaz, Montserrat Vil¨ Su¶®, Puyalto Rovira Carolina. 

(2016). Las personas con discapacidad intelectual como investigadoras. 

Debates, retos y posibilidades de la investigaci·n inclusiva. EMPIRIA. 

Revista de Metodolog²a de Ciencias Sociales. NÁ 33, 111-13. [Archivo 

PDF]    https://www.redalyc.org/pdf/2971/297143503005.pdf 

Geertz, C. (2003). La Interpretaci·n de las culturas.  12 Edici·n. Gedisa. 

Barcelona 

Goffman, E. (1963). Estigmas, la identidad deteriorada. 10 ed. 2006. 

Amorrortu. Buenos Aires. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702014000200421&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702014000200421&script=sci_arttext
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/3%20oficial%20paris%202015%20rev%20inc.pdf
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/3%20oficial%20paris%202015%20rev%20inc.pdf
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/article/view/relmecsv06n01a04
https://www.redalyc.org/pdf/2971/297143503005.pdf


мун 
 

 
 

Goffman, E. (1994). Introducci·n. La presentaci·n de la persona en la 

vida cotidiana (pp. pp. 13-87 y pp.254-271.). Amorrortu. Buenos Aires. 

Gonz§lez Luna, B. (2013) ñInvestigando con personas con dificultades 

de aprendizajeò. Revista Espa¶ola de Discapacidad, I (2): 77-94. Espa¶a 

DOI:10.5569/2340-5104.01.02.05 

Goos, M. (2013). C·mo est§ cambiando el mundo del trabajo: an§lisis de 

los datos. Oficina de Actividades para los Empleadores, Oficina 

Internacional del Trabajo. Ginebra  

Guajardo C·rdoba A. y Galheigo S. (2015) Reflexiones cr²ticas sobre 

derechos humanos: Contribuciones de la Terapia Ocupacional 

Latinoamericana, Bolet²n Federaci·n Mundial de Terapeutas 

Ocupacionales, 71: 2, 73-80, DOI: 10.1179 / 1447382815Z.00000000023  

Guajardo C·rdoba A., Alburquerque Gonz§lez D., D²az Leiva M. (2016).  

Derechos Humanos y Discapacidad Di§logos colectivos en torno a la 

autonom²a de personas en situaci·n de dependencia. Cap²tulo V: 

Discusi·n y Recomendaciones.  Editorial Universidad de Santiago. 

Santiago de Chile. 

Hern§ndez Sampieri, R. (2014). Metodolog²a de la Investigaci·n. Cap. 

13 y 15.  M®xico: McGRAW-HILL / Interamericana Editores, S.A. De C.V. 

[Archivo PDF]    http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf 

Hollander, J.  (2004)  ñLos contextos sociales de los grupos focalizadosò 

ñThe social contexts of focus groupsò, Journal of Contemporary 

Ethnography, 33(5): 602-637. Traducci·n resumida realizada de Betina 

Freidin (2013). Profesora titular: Sautu, R. (2013) Documento de C§tedra 

83. C§tedra de Metodolog²a y T®cnicas de la Investigaci·n Social. 

Carrera de Sociolog²a. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Buenos Aires. 

http://dx.doi.org/10.5569/2340-5104.01.02.05
https://doi.org/10.1179/1447382815Z.00000000023
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf


муо 
 

 
 

Instituto Nacional de Estad²stica y Censos (2019) Estudio Nacional sobre 

el Perfil de las Personas con Discapacidad: s²ntesis de resultados 

definitivos 2018: lenguaje claro, nivel ling¿²stico B1. - 1a ed. - Ciudad 

Aut·noma de Buenos Aires 

Jacobo Cupich, Z. (2012). De la discapacidad como constructo social a 

las formas alternas del ser y estar en el mundo. Revista RUEDES, A¶o 

2- NÜ 3- , 40- 60. [Archivo PDF]    

http://educacion.filo.uba.ar/sites/educacion.filo.uba.ar/files/1%20Creditos

%20de%20Investigacion%20y%20Campo%20Prof%20Monzani%201%2

02021.pdf 

Joly, E. (2008). Por el derecho a ser explotados. Le Monde Diplomatique 

(El Dipl·), Edici·n Cono Sur, Octubre, A¶o X, N¼mero 112, 34-36. 

[Archivo PDF]    

http://redi.org.ar/Documentos/Ponencias/Trabajo/Discapacidad-y-

empleo-Por-el-derecho-a-ser-explotados.pdf 

Kielhofner, G. (2011). Instrumentos de evaluaci·n: m®todos 

estructurados para recolectar informaci·n acerca del cliente. Modelo de 

la Ocupaci·n Humana. Teor²a y aplicaci·n. Unidad III p§g 215-310. Ed. 

M®dica Panamericana. 4ta edici·n. Buenos Aires  

Kippen, E. y Vallejos, I. (2009). La producci·n de discapacidad en clave 

de ideolog²a. En Rosato, A. y Angelino, M. A. (coord.). Discapacidad e 

ideolog²a de la normalidad. Desnaturalizar el d®ficit (Cap. 7). Novedades 

Educativas. Buenos Aires 

Krichesky, G. y P®rez, A. (2015) ñEl concepto de inclusi·n. Perspectivas 

te·ricas e implicanciasò. En P®rez, A. y Krichesky, M. (Comps.) La 

escuela secundaria en el foco de la inclusi·n educativa. Investigaci·n, 

desaf²os y propuestas. Buenos Aires: Universidad Nacional de 

Avellaneda.  

Kronemberg, F. (et. al). (2006)Una estructura de participaci·n en el 

marco de la Justicia Ocupacional.  Cap. 9 . En terapia Ocupacional sin 

http://educacion.filo.uba.ar/sites/educacion.filo.uba.ar/files/1%20Creditos%20de%20Investigacion%20y%20Campo%20Prof%20Monzani%201%202021.pdf
http://educacion.filo.uba.ar/sites/educacion.filo.uba.ar/files/1%20Creditos%20de%20Investigacion%20y%20Campo%20Prof%20Monzani%201%202021.pdf
http://educacion.filo.uba.ar/sites/educacion.filo.uba.ar/files/1%20Creditos%20de%20Investigacion%20y%20Campo%20Prof%20Monzani%201%202021.pdf
http://redi.org.ar/Documentos/Ponencias/Trabajo/Discapacidad-y-empleo-Por-el-derecho-a-ser-explotados.pdf
http://redi.org.ar/Documentos/Ponencias/Trabajo/Discapacidad-y-empleo-Por-el-derecho-a-ser-explotados.pdf


муп 
 

 
 

Fronteras. Aprendiendo del esp²ritu del sobreviviente. 1er edici·n. 

Editorial medica Panamericana. Buenos Aires 

Lacasta Reoyo, J. (2014). FEAPS, 50 a¶os de uni·n por las personas 

con discapacidad intelectual y por sus familias. Siglo Cero. Vol. 46 (1), 

NÜ 253, enero-marzo , 41-65. Madrid 

Lermen, D. (2014). Discapacidad y Personalidad Jur²dica, una 

Revoluci·n. Publicaci·n de la Red Universitaria sobre Derechos 

Humanos y Democratizaci·n para Am®rica Latina. A¶o 3 NÁ 6. Pp. 11-

24. Buenos aires  

Maldonado Ram²rez (2018) El S²ndrome de Down a trav®s del Cuidado 

Interdicto. Un estudio antropol·gico entre la interface del capacitismo y la 

heteronormatividad. Revista ANTHROPOLčGICAS Ano 22, 29(2):83-

113. M®xico 

Mare¶o Sempertegui, M. (2015). Inclusi·n laboral de personas 

catalogadas como discapacitadas. Algunas reflexiones para un debate 

necesario. Trabajo y Sociedad, N¼m. 25 , 405-442. C·rdoba 

Meda, D. (2007). àQu® sabemos sobre el trabajo? Revista de Trabajo Å 

A¶o 3 Å N¼mero 4 Å Enero - Noviembre, 17-32. Buenos Aires. 

Morales Martelli, M. (2019). Las personas con discapacidad: àLos 

desempleados forzosos del capitalismo global? REDEA. DERECHOS 

EN ACCIčN | A¶o 4 NÁ 10 |La Plata. Buenos Aires 

Morgan, D. (2007). Focus Groups as Qualitative Research; University 

Paper Series on Qualitative Research Methods, Vol.16. Beverly Hills, CA: 

Sage. Caps. 1 a 4. Retrieved 2020, Documento de C§tedra 17: Morgan, 

David L. (1988): C§tedra de Metodolog²a y T®cnicas de la Investigaci·n 

Social. [Archivo PDF]    

:http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/63%20-

%20Morgan%20Focus%20groups.PDF 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/63%20-%20Morgan%20Focus%20groups.PDF
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/63%20-%20Morgan%20Focus%20groups.PDF


мур 
 

 
 

Moruno Miralles, P., y Fernandez Agudo, P. (2012). An§lisis te·rico de 

los conceptos de privaci·n, alineaci·n y justicia ocupacional. Revista 

TOG. Coru¶a. [Archivo PDF]      

http://www.revistatog.com/mono/num5/teorico.pdf 

Mouratian, P. (2012). Derecho a la Educaci·n sin Discriminaci·n. 

Instituto Nacional Contra la Discriminaci·n, la Xenofobia y el Racismo -

INADI. Buenos Aires. 

Murar Bernart, P. (2018). La curatela: principal medida de apoyo de 

origen judicial para las personas con discapacidad. Revista de Derecho 

Civil, 121-152. [Archivo PDF] 

file:///C:/Users/marite/Downloads/365-1850-1-PB%20(4).pdf  

Neffa. (2015). Los riesgos psicosociales en el trabajo: contribuci·n a su 

estudio. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL-

CONICET. La Plata 

Nind, M. (2017). The practical wisdom of inclusive research. Qualitative 

Research, 17(3), 278ï288. https://doi.org/10.1177/1468794117708123 

Oliver, M. (1998). àUna sociolog²a de la discapacidad o una sociolog²a 

discapacitada? bivipas.unal.edu.co. [Archivo PDF]                               .  

http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/645/1/262-

Sociologia_Discapacidad_Sociologia_Discapacitada_Capitulo_2-

Oliver_Mike.pdf 

Organizaci·n de las Naciones Unidas (2016). Pacto Internacional de 

Derechos Econ·micos, Sociales y Culturales. - 1a ed  - Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Naci·n. Secretar²a de Derechos 

Humanos y Pluralismo Cultural Ciudad Aut·noma de Buenos Aires   

Organizaci·n Iberoamericana de Seguridad Social. (2014). Medidas para 

la promoci·n del empleo de personas con discapacidad en Iberoam®rica. 

Organizaci·n Iberoamericana de Seguridad Social. Secretar²a General. . 

Madrid 

http://www.revistatog.com/mono/num5/teorico.pdf
https://doi.org/10.1177/1468794117708123
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/645/1/262-Sociologia_Discapacidad_Sociologia_Discapacitada_Capitulo_2-Oliver_Mike.pdf
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/645/1/262-Sociologia_Discapacidad_Sociologia_Discapacitada_Capitulo_2-Oliver_Mike.pdf
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/645/1/262-Sociologia_Discapacidad_Sociologia_Discapacitada_Capitulo_2-Oliver_Mike.pdf
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/645/1/262-Sociologia_Discapacidad_Sociologia_Discapacitada_Capitulo_2-Oliver_Mike.pdf
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/645/1/262-Sociologia_Discapacidad_Sociologia_Discapacitada_Capitulo_2-Oliver_Mike.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_07_derechos_economicos_sociales_culturales.pdf


мус 
 

 
 

Organizaci·n Mundial de la Salud. (2001). Clasificaci·n internacional del 

funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF). Organizaci·n 

Mundial de la Salud. Santander 

Organizaci·n Mundial de la Salud. (2011). Discapacidad y rehabilitaci·n. 

Organizaci·n Mundial de la Salud Informe mundial sobre la 

discapacidad. [Archivo PDF]      

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 

Oszlak, O. (2009). Implementaci·n participativa de pol²ticas p¼blicas: 

aportes a la construcci·n de un marco anal²tico. In B. A. al.), 

Construyendo confianza. Hacia un nuevo v²nculo entre Estado y 

Sociedad Civil, Volumen II. CIPPEC y Subsecretar²a para la Reforma 

Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Jefatura de Gabinete 

de Ministros, Presidencia de la Naci·n. Buenos Aires 

Oszlak, O., O'Donnell, G. (1995). Estado y pol²ticas estatales en Am®rica 

Latina: hacia una estrategia de investigaci·n. Redes, 2(4), 99-128. . 

[Archivo PDF]   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=907/90711285004 

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: or²genes, 

caracterizaci·n y plasmaci·n en la Convenci·n Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Grupo editorial CINCA. 

Madrid 

Pallisera D²az M., Puyalt· Rovira C., Fullana Noell J., Montserrat Vil¨ 

Su¶® y Pazos M. (2015). Una experiencia de investigaci·n inclusiva. 

Personas con discapacidad intelectual como asesoras en una 

investigaci·n sobre transici·n a la edad adulta. Revista Iberoamericana 

de Educaci·n vol. 69, n¼m 2, 147-166. DOI: 

https://doi.org/10.35362/rie692143   

Pallisera Diaz, M. y Puyalto Rovira, C. (2014). La voz de las personas 

con discapacidad intelectual en la investigaci·n: hacia el desarrollo de 

investigaciones inclusivas. Revista nacional e internacional de educaci·n 

inclusiva. Volumen 7, N¼mero 2, Junio , 84-97. 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=907/90711285004
https://doi.org/10.35362/rie692143


мут 
 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/264083052_La_voz_de_las_pe

rsonas_con_discapacidad_en_la_investigacion_hacia_el_desarrollo_de_

investigaciones_inclusivas 

Pantano, L. (2013). Discapacidad e Investigaci·n: Aportes desde la 

pr§ctica. In F. M. P®rez L., Discapacidad En Latinoam®rica: Voces Y 

Experiencias Universitarias (pp. 97-106). Editorial de la Universidad 

Nacional de La Plata (Edulp). Buenos Aires 

Pantano, L. (2014). La palabra 'discapacidad' como t®rmino abarcativo. 

Observaciones y comentarios sobre su uso. Red Iberoamericana De 

Expertos En La Convenci·n De Los Derechos De Las Personas Con 

Discapacidad: http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/354 

Parra-Esquivel, E. (2015). An§lisis del concepto ójusticiaô en terapia 

ocupacional. Rev. Fac. Med. Vol. 63 No. 3: , 449-456.Departamento de 

la Ocupaci·n Humana, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 

Colombia. Bogot§. 

Parrilla, A. (2009). àY si la investigaci·n sobre inclusi·n no fuera 

inclusiva? Reflexiones desde una investigaci·n biogr§fico-narrativa. 

Revista de Educaci·n, 349. Mayo-agosto, 101-117. Sevilla 

Parson, W. (2007). Pol²ticas p¼blicas: introducci·n a la teor²a y la 

pr§ctica del an§lisis de pol²ticas p¼blicas. M®xico.: FLACSO. Sede 

Acad®mica de M®xico. M®xico. 

P®rez-Ram²rez B. (2017). Pol²ticas institucionales dirigidas a personas 

con discapacidad en M®xico: entre la asistencia y el estado de 

excepci·n. Trabajo Social Global-Global Social Work, 7(13), 73-94. 

https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v7i13.5675 

Piovani, J. (2007). La entrevista en profundidad. Cap. 12. En Marradi, A. 

Archenti, N. y Piovani, J. (2007). Metodolog²a de la ciencia Sociales. 1er 

Edici·n. Emec® Editores. Buenos Aires.  

https://www.researchgate.net/publication/264083052_La_voz_de_las_personas_con_discapacidad_en_la_investigacion_hacia_el_desarrollo_de_investigaciones_inclusivas
https://www.researchgate.net/publication/264083052_La_voz_de_las_personas_con_discapacidad_en_la_investigacion_hacia_el_desarrollo_de_investigaciones_inclusivas
https://www.researchgate.net/publication/264083052_La_voz_de_las_personas_con_discapacidad_en_la_investigacion_hacia_el_desarrollo_de_investigaciones_inclusivas
http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/354
https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v7i13.5675


муу 
 

 
 

Prefasi Gomar, S.; Magal Royo, T.; Garde Calvo, F.; Gim®nez L·pez, JL. 

(2010). Tecnolog²as de la Informaci·n y de la Comunicaci·n orientadas a 

la educaci·n de personas con discapacidad cognitiva. Revista 

Latinoamericana de Tecnolog²a Educativa. 9(2):107-123. 

http://hdl.handle.net/10251/92438 

Ram²rez, I., Maldonado, C.,  Villacorta, R. (2020). De la Jaula al Aula 

abierta: Ni¶os con discapacidad. Infancias: Discapacidad e 

interseccionalidades, 3 (3), 1-7. Comunidad de educadores de la Red de 

Docentes IB- Espa¶a USFXCH, Col. Del Sagrado Coraz·n, EMI- Bolivia. 

Sucre. https://www.aacademica.org/ivonne.fabiana.ramirez.martnez/10 

Rocha, M. (2014). Educar para un futuro: Un desaf²o para la familia y la 

escuela especial Revista de Psicoan§lisis con Ni¶os. [Archivo PDF]  

http://www.fort-da.org/fort-da11/rocha.htm 

Rosales, P. (2013). In L. Del Ćguila, Discapacidad, justicia y Estado : 

discriminaci·n, estereotipos y conciencia (p. 177). Editorial Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Naci·n. Buenos Aires 

Ryder, G. (20 febrero 2020) OIT alerta sobre exclusi·n laboral de 

personas con discapacidad. 

telesurtv.https://www.telesurtv.net/news/exclusion-marginacion-

personas-discapacidad-laboral-trabajo-oit-20200220-0043.html 

Sautu, R. (2005). Todo es teor²a: objetivos y m®todos de investigaci·n. 

Ediciones Lurniere S.A. Buenos Aires 

Sbriller, R. (2016). La revoluci·n de los rengos Jos® Liborio Poblete Roa 

y el Frente de Lisiados Peronistas. Oficio / Revista de divulgaci·n de las 

Ciencias Sociales en la Provincia de Buenos Aires. IPID, Instituto por la 

Igualdad y la Democracia. , 93- 115. Buenos Aires 

Schalock, R. (2009). La nueva definici·n de discapacidad intelectual, 

apoyos individuales y resultados personales. Siglo Cero. Revista 

Espa¶ola sobre Discapacidad Intelectual. Vol 40 (1), N¼m. 229, 22 - 39. 

Madrid. 

https://www.aacademica.org/ivonne.fabiana.ramirez.martnez/10
https://www.aacademica.org/ivonne.fabiana.ramirez.martnez/10
http://www.fort-da.org/fort-da11/rocha.htm


муф 
 

 
 

Scharagrodsky, C. (2017). Representaciones sociales sobre 

discapacidad/es y trabajo: articulaciones y transformaciones. Estudio de 

las inclusiones laborales de personas con discapacidad en Vialidad en el 

marco de la pol²tica p¼blica "SeCLaS" de la pcia de Buenos Aires 

(2010/15). Universidad Nacional de La Plata. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/64139 

Schewe, L y Vain, P. (2020) Deconstruir al sujeto de la discapacidad, 

construyendo narrativas. Grupo de Trabajo. Estudios cr²ticos en 

discapacidad. (En prensa).  

Schewe, L. (2020). ñAs deusas nos protejam dessas novas cruzadasò. 

Anah² Guedes de Mello,  anticapacitismo feminista desde el sur global. 

Revista N·madas, 52. (En prensa). 

Simone Cecchini (2019 ñInclusi·n y cohesi·n social en el marco de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: claves para un desarrollo 

social inclusivo en Am®rica Latinaò Divisi·n de Desarrollo Social, CEPAL. 

Seminario internacional. Santiago de Chile. 

Skliar, C. (2002). Alteridades y pedagog²as: O ... àY si el otro no estaba 

ah² ?. Educa«o & Sociedade, 23 (79), 85-123. [Archivo PDF]   

https://doi.org/10.1590/S0101-73302002000300007 

Skliar, C.(2008) àIncluir las diferencias? Sobre un problema mal 

planteado y una realidad insoportable. [En l²nea] Orientaci·n y Sociedad, 

8. [Archivo PDF]  http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp. 

edu.ar/art_revistas/pr.3950/pr.3950.pdf 

Stang Alva, M. (2011). Las personas con discapacidad en Am®rica 

Latina: del reconocimiento jur²dico a la desigualdad real. Centro 

Latinoamericano y Caribe¶o de Demograf²a (CELADE) ï Divisi·n de 

Poblaci·n de la CEPAL y UNFPA. Santiago de Chile 

Strathern, M.  (2016). Before and After Gender. Sexual Mythologies of 

Everyday Life. Hau  Books and Marilyn Strathern. Chicago. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/64139
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/64139
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/64139
https://doi.org/10.1590/S0101-73302002000300007
https://doi.org/10.1590/S0101-73302002000300007
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp/


мфл 
 

 
 

Suarez Maestre, A., Neffa, J. (. (2013). Programas de promoci·n del 

empleo asalariado en la provincia de Buenos Aires. Empleo, desempleo 

y pol²ticas de empleo. Publicaci·n trimestral del CEIL CONICET. nÁ 14 , 

31-65. Buenos Aires 

Townsend E., Whiteford G.  (2016). Una Estructura De Participaci·n En 

El Marco De La Justicia Ocupacional. En Kronenberg Frank (et. 

al).Terapia Ocupacional sin Fronteras. Aprendiendo del esp²ritu de 

supervivientes.  Cap²tulo 9. Editorial M®dica Panamericana, ISBN: 84-

9835-008-5. 1Û ed., Buenos Aires, 2006- www.revistatog.com ü  

www.hum.unrc.edu.ar/publicaciones/contextos 

V®lez Cuartas, G. (2007). Tendencias del Tercer Sector a partir del 

an§lisis de las relaciones de interdependencia. REDES- Revista hispana 

para el an§lisis de redes sociales: http://revista-redes.rediris.es 

Venturiello, M. (2017). ñPol²ticas sociales en discapacidad: una 

aproximaci·n desde las acciones del Estado en Argentina. Revista 

Espa¶ola de Discapacidad, 5 (2), 149-169. Espa¶a 

Verdugo, M., y  Schalock, R. (2010). Đltimos avances en el enfoque y 

concepci·n de las personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero. 

Revista Espa¶ola sobre Discapacidad Intelectual. Vol. 41 (4), N¼m. 236, 

7-. 21. Madrid 

Vidal Garc²a Alonso (2003). El Movimiento de Vida Independiente. 

Experiencias internacionales. Fundaci·n Luis Vives. Madrid 

Villa Rojas, Y. (2020) Ammarantha Wass: experiencia trans-chueca de 

una maestra en la Universidad Pedag·gica Nacional (UPN). Reflexiones 

desde la Universidad. NčMADAS 52 | enero-junio de 2020 - Universidad 

Central ï Colombia 

Marco Legal de Referencia: 

- Ley  Nacional 26.816 del a¶o 2012 sobre el  R®gimen Federal De Empleo 

Protegido Para Personas Con Discapacidad 

http://www.hum.unrc.edu.ar/publicaciones/contextos
http://revista-redes.rediris.es/


мфм 
 

 
 

 - Ley 24.901 del a¶o 1997. Sobre  El Sistema De Prestaciones B§sicas En 

Habilitaci·n Y Rehabilitaci·n Integral A Favor De Las Personas Con 

Discapacidad 

- Ley 26.378 del a¶o 2008 de adhesi·n a la  Convenci·n sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo (2006) 

- Ley NÁ 24.147 del a¶o 1992.Talleres Protegidos de Producci·n. 

- Ley NÁ 24.308 del a¶o 1993. Sobre la obligaci·n de  otorgar en concesi·n, a 

personas con discapacidad, espacios para peque¶os comercios en toda sede 

administrativa Establece prioridad para los ciegos y/o disminuidos visuales  

- Ley Nacional  20.923 del a¶o 1974 de  Asistencia Social Discapacitados - 

Derogada por Art²culo  26 de la Ley 22431 (B.O. 20-3-81) 

- Ley Nacional  NÁ 20.923 del a¶o 1974 sobre la Creaci·n de la Comisi·n 

Nacional Del Discapacitado. en el §mbito del Ministerio de Trabajo. 

- Ley Nacional N.Ü 24.013 del a¶o 1991 de Empleo 

- Ley Nacional NÁ  26.522 del a¶o 2009 de Servicios de Comunicaci·n 

Audiovisual en  todo el §mbito territorial de la Rep¼blica Argentina. 

- Ley Nacional NÁ 22.431 del a¶o 1982 sobre el Sistema De Protecci·n Integral 

de los Discapacitados 

- Ley Nacional NÁ 27.044 del a¶o 2014 de Jerarqu²a constitucional, a la 

Convenci·n de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

- Ley Provincial 10592 del a¶o 1981 sobre el R®gimen Jur²dico B§sico E 

Integral Para Las Personas Con Discapacidad  (Denominaci·n modificada por 

Ley 14968 del a¶o 2017) 

Resoluciones y Disposiciones 

 Disposici·n NÜ 171/2012 Ministerio De Salud Secretar²a De Pol²ticas, 

Regulaci·n E Institutos Subsecretar²a De Gesti·n De Servicios Asistenciales 

Servicio Nacional De Rehabilitaci·n  

Resoluci·n Conjunta  NÜ  1/2019. Programa de Empleo con Apoyo. Secretar²a 

De Gobierno De Modernizaci·n Y Agencia Nacional De Discapacidad 

Resoluci·n NÁ 708/10  Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social Programa J·venes con M§s y Mejor  



мфн 
 

 
 

Resoluci·n NÜ  914/2007  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Programas De Empleo  

Resoluci·n NÜ 937/06 Del Ministerio de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social   

Resoluci·n SE NÁ 630/13 Secretaria De Empleo. Empleo. Reglamento De Las 

Acciones De Entrenamiento Para El Trabajo.  

Resoluci·n SE NÜ 877/11 Secretaria De Empleo.  26-may-2011- Promoci·n del 

Empleo Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo - 

Reglamento 

Resoluci·n SPEcFP NÁ 12/11  Subsecretaria De Pol²ticas De Empleo Y 

Formaci·n Profesional. 17-jun-2011.  Promoci·n del Empleo Programa 

Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo - Instrumentos Operativos 

Resoluci·n  NÜ 124/2011   Ministerio De Trabajo, Empleo Y Seguridad Social. 

Promoci·n del Empleo. Programa Promover La Igualdad De Oportunidades De 

Empleo ï Creaci·n 

P§ginas web de consultadas: 

Bolet²n oficial Programa de Empleo con Apoyo: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/202490/20190227?anexo

s=1 

Centro de Investigaciones de la Econom²a Social (Fundaci·n CIESO) 

http://www.fundacioncieso.org.ar/ 

La Comisi·n Econ·mica para Am®rica Latina (CEPAL) 

https://www.cepal.org/es/search?as_q=discapacidad%20y%20trabajo 

Diario online La Raz·n de Chivilcoy: 

https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2020/5/17/aumento-de-peculio-

para-operarios-de-los-talleres-protegidos-123527.html 

Diputados Argentina:  

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3722-D-2017 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183184
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183827
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/202490/20190227?anexos=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/202490/20190227?anexos=1
http://www.fundacioncieso.org.ar/
https://www.cepal.org/es/search?as_q=discapacidad%20y%20trabajo
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2020/5/17/aumento-de-peculio-para-operarios-de-los-talleres-protegidos-123527.html
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2020/5/17/aumento-de-peculio-para-operarios-de-los-talleres-protegidos-123527.html
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3722-D-2017


мфо 
 

 
 

Direcci·n de Educaci·n Especial. Provincia de Buenos Aires: 

orientaciones_para_estudiantes_con_nedd.pdf  Anexo 1 Orientaciones para el 

trabajo con estudiantes con NEDD_2.cdr (abc.gov.ar) 

http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/anexo_1_- 

Federaci·n Argentina de Entidades Pro Atenci·n a las Personas con 

Discapacidad Intelectual (FENDIM):http://www.fendim.com/ 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lectura f§cil:  Lectura f§cil | 

Argentina.gob.ar   

Ministerio De Trabajo De La Provincia De Buenos Aires. Delegaciones 

Regionales:  https://www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones-s/listado-completo-

de-delegaciones-regionales 

Ministerio De Trabajo, Empleo Y Seguridad Social Consejo Nacional 

Del Empleo, La Productividad Y El Salario M²nimo, Vital Y M·vil: 

Https://Www.Boletinoficial.Gob.Ar/Detalleaviso/Primera/236294/20201020 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario/resoluciones 

Municipalidad de Quilmes: 

https://quilmes.gov.ar/institucional/gobierno_abierto.php 

Organizaci·n Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS):https://oiss.org/?s=discapacidad+argentina 

Organizaci·n Internacional del Trabajo (OIT) alerta sobre exclusi·n laboral de 

personas con discapacidad https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-

work/WCMS_475652/lang--es/index.htm, https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_736579/lang--es/index.htm 

Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS)  Discapacidad y Rehabilitaci·n: 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ï REDI-: 

http://www.redi.org.ar/index.php?file=Quienes-somos/Presentacion.html 

ROCK - FM Ra²ces Rock: La feria del libro organizada por la ciudad 

presento çLos Rengos de Per·nè, escrita por Alejandro Alonso y H®ctor R. 

http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/anexo_1_-_orientaciones_para_estudiantes_con_nedd.pdf
http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/anexo_1_-_orientaciones_para_estudiantes_con_nedd.pdf
http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/anexo_1_-_orientaciones_para_estudiantes_con_nedd.pdf
http://www.fendim.com/
https://www.argentina.gob.ar/justicia
https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil
https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil
https://www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones-s/listado-completo-de-delegaciones-regionales
https://www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones-s/listado-completo-de-delegaciones-regionales
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236294/20201020
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236294/20201020
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario/resoluciones
https://oiss.org/?s=discapacidad+argentina
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_475652/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_475652/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_736579/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_736579/lang--es/index.htm
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
http://www.redi.org.ar/index.php?file=Quienes-somos/Presentacion.html


мфп 
 

 
 

Cuenya:https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffmr

aicesrock.org%2F2015%2F06%2F10%2Funa-obra-sobre-la-militancia-

de%2F&title=Una%20obra%20sobre%20la%20militancia%20de%20personas%

20con%20discapacidad  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffmraicesrock.org%2F2015%2F06%2F10%2Funa-obra-sobre-la-militancia-de%2F&title=Una%20obra%20sobre%20la%20militancia%20de%20personas%20con%20discapacidad
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffmraicesrock.org%2F2015%2F06%2F10%2Funa-obra-sobre-la-militancia-de%2F&title=Una%20obra%20sobre%20la%20militancia%20de%20personas%20con%20discapacidad
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffmraicesrock.org%2F2015%2F06%2F10%2Funa-obra-sobre-la-militancia-de%2F&title=Una%20obra%20sobre%20la%20militancia%20de%20personas%20con%20discapacidad
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffmraicesrock.org%2F2015%2F06%2F10%2Funa-obra-sobre-la-militancia-de%2F&title=Una%20obra%20sobre%20la%20militancia%20de%20personas%20con%20discapacidad


мфр 
 

 
 

Anexos 

 
Anexo 1.  

Cuadro sobre datos de las Organizaciones y Grupos Focales 

Tipo 
Organizaci·n 

Ubicaci·n Funci·n  de la 
organizaci·n 

Cantidad 
de grupos 
focales 

Cantidad de 
trabajadores  x 

GF 

Total de 
trabajad
ores por 
instituci

·n 

C·digo 
de 

referenci
a 

 
OG 
 

Quilmes 
centro 

Oficina de 
Empleo 
(OE) 

2 12  
19 

 
E 

7 

 
ONG 
 

Quilmes 
Quilmes 
Este 
 
 

Quilmes 
Bernal 
Este 

Centro de 
Formaci·n 
Integral 
Privada 
(CIF) 

1 4 4 C 

Centro 
Ocupacional 
Productivo 

 4 16 A 

12 

ONG 
 

Quilmes 
Quilmes 
Oeste 

Centro 
Ocupacional 
Comunitario 

2 6  
12 

D 

6 

ONG 
 

Quilmes 
Bernal 
Oeste 

Centro 
Ocupacional 
Comunitario 

 

1 9 9 B 

Totales     60  
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Anexo 2-  
Entrevista Telef·nica a Instituciones 

  
Pre ENTREVISTA: gu²a de preguntas orientativas  

1. Presentarse como miembro de la Investigaci·n, comentar el sentido de 

la investigaci·n, dar todo tipo de referencia solicitada. 

2. Preguntar Si Tienen PIOE  actualmente, o si han tenido 

3. Desde cu§ndo 

4. Nombre de taller  

5. Cu§ntos participan actualmente   

6. Qu® producci·n o capacitaci·n realizan 

7. Si podr²an disponer de la producci·n en el momento de la capacitaci·n  

8. Si podr²an disponer de materiales, herramientas propios de la 

capacitaci·n  

9. Consentimiento informado firmado de instituci·n 

10. Consentimiento informado firmado por participantes (si es necesario que 

firmen los padres) 

11. D²a y horarios para la investigaci·n  

12. Lugar de investigaci·n  

13. referente al dia de la investigaci·n  

14. Presentaci·n: decir el objetivo de la investigaci·n, que significa acci·n 

participativa, las personas son miembros activos de la investigaci·n. 

15. Datos de la instituci·n: Referente institucional, tel®fonos, email, 

direcci·n, localidad. 

16.  Preguntar por : web o facebook para sacar fotos para armar el video 

sobre trabajo 
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Anexo 3-   
 
Consentimientos Informados  

a) Consentimiento Informado para el primer periodo comprendido 
entre 2016 ï 2017 

Nota de Presentaci·n de la Investigaci·n:  
Para el periodo 2016 - 2017.  

Consentimiento Informado para Participantes de la Investigaci·n de la primera 

y segunda etapa de participaci·n.  

La presente investigaci·n es dirigida por Fern§ndez Mar²a Esther, estudiante 

de la Maestr²a en Ciencias Sociales y Humanidades  de la Universidad 

Nacional de Quilmes,  titulada: ñPercepci·n de la participaci·n en el campo 

Laboral desde la perspectiva de las Personas con Discapacidad Intelectualò. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedir§ participar y 

expresar su opini·n y percepci·n  sobre la tem§tica en cuesti·n en encuentros 

grupales, los cuales consideramos como espacios de di§logo especialmente 

generados para este prop·sito. Estos encuentros  tendr§n una duraci·n 

aproximada de 45 a 60 minutos cada uno.   

 La participaci·n de este estudio es estrictamente voluntaria. La 

informaci·n que se recoja ser§ confidencial y no se usar§ para ning¼n otro 

prop·sito fuera de la investigaci·n. Sus respuestas, percepciones y opiniones 

ser§n transcriptas al trabajo de investigaci·n, de manera an·nima. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participaci·n en ®l. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Si alguna de las situaciones del encuentro le parece inc·moda, tiene usted el 

derecho de hac®rselo saber al investigador o de no participar o no responder. 

Desde ya agradezco su participaci·n.  

--------------------------------------------------- // ------------------------------ 
Consentimiento a firmar:  
Para el periodo 2016 - 2017.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigaci·n, conducida por  

Fern§ndez, Mar²a Esther. He sido informado (a) de que la meta de este estudio 
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es investigar sobre ñPercepci·n de la participaci·n en el campo Laboral desde 

la perspectiva de las Personas con Discapacidad Intelectualò. 

Me han informado que la participaci·n es voluntaria, que ser§n  encuentros 

para   expresar ideas, preguntas sobre investigaci·n y trabajo. , que cada 

encuentro tendr§ una duraci·n aproximada de 45 a 60 minutos. 

 Reconozco que la informaci·n que yo provea en el curso de esta 

investigaci·n es estrictamente confidencial y no ser§ usada para ning¼n otro 

prop·sito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado 

de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando as² lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona.  

 

Nombre del/a Participante    ----------------------------------------               

Firma del/a Participante  --------------------------------------- 

           Fecha :  ----- /----------/-------- 
--------------------------------------------------- // ------------------------------ 
 

b) Nota de presentaci·n de la Investigaci·n para el segundo periodo 
comprendido entre 2017 ï 2019 

 

 La presente investigaci·n es dirigida por Fern§ndez Mar²a Esther, 

directora del Proyecto de Investigaci·n Orientado por la Pr§ctica Profesional, 

CONVOCATORIA 2017, de la Universidad Nacional de Quilmes,  titulado: 

ñTrayectorias de participaci·n en el campo Laboral desde la perspectiva de las 

Personas con discapacidad Intelectual: Abordaje de procesos, 

representaciones y condiciones de desarrollo en Buenos Airesò. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedir§ participar y 

expresar su opini·n y percepci·n  sobre la tem§tica en cuesti·n en 2 

encuentros grupales, los cuales consideramos como espacios de di§logo 

especialmente generados para este prop·sito. Estos talleres tendr§n una 

duraci·n aproximada de 45 a 60 minutos cada uno.   

 La participaci·n es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

informaci·n que se recoja ser§ confidencial y no se usar§ para ning¼n otro 
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prop·sito fuera de la investigaci·n. Sus respuestas, percepciones y opiniones 

ser§n transcriptas al trabajo de investigaci·n, de manera an·nima. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participaci·n en ®l. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Si alguna de las situaciones del encuentro le parece inc·moda, tiene usted el 

derecho de hac®rselo saber al investigador o de no participar o no responder. 

Desde ya agradezco su participaci·n.  

 

------------------------------------------------ // ------------------------------------------------ 
Consentimiento informado a firmar: 
Acepto participar voluntariamente en esta investigaci·n, conducida por  

Fern§ndez, Mar²a Esther.  He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es investigar sobre los ñTrayectorias de participaci·n en el campo 

Laboral desde la perspectiva de las Personas con discapacidad Intelectualò.  

Me han informado que la participaci·n es voluntaria, que ser§n 2 encuentros, 

que se trata de expresar ideas, preguntas sobre investigaci·n y trabajo. , que 

cada encuentro tendr§ una duraci·n aproximada de 45 a 60 minutos. 

 Reconozco que la informaci·n que yo provea en el curso de esta 

investigaci·n es estrictamente confidencial y no ser§ usada para ning¼n otro 

prop·sito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado 

de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando as² lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona.  

 

Nombre del/a Participante    ----------------------------------------               

Firma del/a Participante  --------------------------------------- 

           Fecha :  ----- /----------/-------- 
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Anexo 4 
Indagaciones orientativas para el Grupo Focal con seguimiento de 
participaci·n  

 
PREGUNTAS GRUPO FOCAL PARTICIPANTES PROGRAMA PROMOVER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 àQu® significa para ustedes la 

palabra compromiso? 

            

1.2 àQu® significa el trabajo para 

ustedes? 

            

2.1 àC·mo, cu§ndo y para que 

eligieron participar el programa 

Promover? 

            

2.2 àQu® actividades probaron dentro 

del taller? àUstedes las eligieron? 

àConocieron alguna actividad nueva? 

            

2.3 àC·mo es un d²a en el taller?              

2.4 àC·mo realizan las tareas? 

àPreparan ustedes los materiales? 

àC·mo dividen las tareas?  

            

2.5 àPor qu® siguen participando en el 

Programa Promover? àSeguir§n 

participando?  

            

3.1 àQu® problemas se les presentan 

en el taller? 

            

3.2 àReconocen cuando se 

equivocan?  

            



201 
 

 
 

3.3 ¿Continúan con las tareas cuando 

surge un problema?  

            

3.4 De no poder resolverlo… ¿Qué 

hacen? ¿Pueden cambiar la actividad?   

  

            

3.5 ¿Cuáles serían las situaciones 

problemas? y ¿Cómo las  resuelven? 

            

3.6 ¿Qué tareas del taller les costaban 

antes y ahora no? 

            

3.7 ¿Qué tareas del taller te siguen 

costando?  

            

4.1 ¿Esperan  hacer/conocer/aprender 

otras actividades en el taller?  

            

4.2 ¿Para qué piensan que les sirven 

los conocimientos  que aprendieron en 

el taller? ¿Creen que les servirían para 

el futuro? 

            

4.3 ¿Piensan que están preparados 

para formar parte de un trabajo? 

            

 


