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CONGRESO. La respuesta a las necesidades educativas especiales 

en una escuela vasca inclusiva. Gustientzako eskola. 
El Kursal, Donosita 29.X.2003 

 

 

CALIDAD DE VIDA Y ATENCIÓN DE CALIDAD EN EL 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
 

D. Javier García Elizetxea y D. Jose Mª Uria Uriarte1 

 

Queremos comenzar agradeciendo al equipo de personas que ha organizado este 

congreso la invitación que nos ha hecho de participar.  

 

También queremos reconocer el trabajo que en el ámbito de la escuela  se está 

realizando entre todos, profesores, alumnos, padres y desde la propia administración. 

Son más de veinte años de labor educativa, desarrollando en la realidad de la escuela el 

principio NORMALIZACIÓN e INTEGRACIÓN, no sin dificultades. 

 

Por ello, con nuestra presencia, nos gustaría contribuir a este esfuerzo, 

analizando por un lado las experiencias de integración en la escuela ordinaria que 

hemos tenido y por otro la tarea educativa realizada en nuestros centros de día para 

adultos, aportando nuestros aprendizajes y conclusiones a modo de sugerencias o ideas, 

que pensamos, que dándolas a conocer, contribuirán a que lo podamos hacer cada vez 

mejor. 

 

Con esta intención hemos preparado este trabajo pero debemos de aclarar que 

tanto José Mª como yo lo hacemos en calidad de representantes de un colectivo del que 

formamos parte, y que en realidad, en el marco de los servicios de Aspace Guipúzcoa, 

es el que, hace posible lo que les vamos a mostrar y que ustedes verán si aporta algo 

interesante y útil para progresar en la escuela inclusiva a la que toda comunidad humana 

tiene derecho para poder progresar en su civilización y en la mejora de sus condiciones 

de vida. 
                                                 
1 ASPACE Guipúzcoa. E-mail: jgarcia@aspacegi.org  
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Nuestra experiencia se ha desarrollado en el seno de la Organización Aspace Guipúzcoa 

Es la organización encargada en la provincia de atender y dar respuesta a las 

necesidades de la población afectada por lesión cerebral; fundamentalmente por 

Parálisis cerebral 

Posee el certificado de calidad ISO 9001, desde el año 2000 y actualmente está 

comprometida y trabajando por la calidad total. Su misión es la de: 

“Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Parálisis Cerebral y 

Minusvalías afines, así como de su entorno, comprometiéndonos en el desarrollo de 

servicios y programas, que funcionarán siempre en base a principios normalizados”.  

 

Los servicios con los que cuenta son: 

- Servicio de Diagnóstico y orientación 

- Servicio de estimulación temprana. 

- Etapa Escolar 

- Etapa de Adultos 

- Servicio de Vivienda 

 

Con ellos da respuesta a una población total de alrededor de 400 personas.  

 

ASPACE siempre ha trabajado por la integración social de sus clientes, por su 

incorporación al trabajo y por su incorporación a la escuela ordinaria.  

 

Ha colaborado desde el principio en este proyecto de escuela para todos y ha realizado 

diversas experiencias de integración escolar. 

 

Es en el curso 1982/83  cuando el Departamento de Educación del Gobierno Vasco 

presenta un plan para la educación especial con perspectiva integradora y pone en 

marcha los centros coordinadores de educación Especial de carácter provincial, siendo 

el Servicio de Diagnóstico de ASPACE el que realiza esta tarea de Centro Coordinador 

en Guipúzcoa. 

 

Hoy los temas que queremos compartir con ustedes son dos. 
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1. Por un lado las conclusiones a las que llega un grupo de personas con PC después 

de sus experiencias de integración en la escuela ordinaria. Sus propuestas y 

comentarios hechos como sugerencias para mejorar. Ideas que tenidas en cuenta por los 

profesionales de la educación creemos que ayudarán a que personas como ellas puedan 

ser vistas y vividas como personas, como alumnos y no como problemas en la escuela. 

 

2. Y por otro, querríamos compartir con ustedes nuestra experiencia en la tarea 

educativa realizada con personas adultas con PC y mostrar lo que a nuestro 

entender ha sido eficaz en los buenos resultados conseguidos.  

 

Es un trabajo que se ha realizado en condiciones difíciles ya que se ha tenido que 

facilitar un aprendizaje funcional para la vida con sentido humano a personas  con una 

minusvalía reconocida del 85%, 90% y cuyos CAD se han convertido para muchos de 

ellos en sus centros de vida debido al grado de marginación social en el que hoy viven.  

 

En cierta medida vamos a hablaros de una “escuela inclusiva” que se ha hecho a si 

misma y que como asignatura fundamental ha tenido la de aprender a crear y defender 

un medio social solidario entre sus miembros y que ha hecho posible la vida con 

sentido humano de todos y cada uno sin exclusión. Una experiencia inclusiva en la que 

la diversidad es una necesidad de vida y un requisito imprescindible para conseguirla. 

 

En esta micro comunidad –que hemos construido-, la convivencia, la participación 

democrática en ella, nos ha permitido realizar acciones formativas entre unos y otros 

que nos han capacitado para hacer frente a la formación de cada uno y del grupo en su 

conjunto para avanzar cada vez mejor, este, nuestro proyecto común que consiste en ir 

mejorando la calidad de la vida diaria de todos tratando de disfrutarla. 

  

Pensamos que aunque esta práctica pedagógica se ha realizado en este contexto y con 

este colectivo, testimonio de la Gran Exclusión,  en cierta medida, conocer algunas 

cosas de ella, que nos han sido valiosas para resolver necesidades educativas en esas 

condiciones extremas puede ser útil para la práctica educativa en una escuela que 

apuesta por ser inclusiva. 
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1. Investigaciones y propuestas, vividas y dialogadas, pensadas en grupo, 

sobre la escuela.   

 

1.1 El núcleo central: las relaciones interpersonales que nos hacen humanos. 

 

Con relación al primer tema deciros que todos los que tuvieron la posibilidad de vivir la 

experiencia de integración llegaban a la misma conclusión: 

“Os queremos decir que haciendo las cosas como se han hecho, hemos 

prescindido de algo que en estos momentos lo consideramos más valioso que todos los 

títulos académicos que ya tengamos o podamos conseguir y es la relación personal con 

los demás,  con vosotros”. 

“El colegio no solo es el sitio donde se adquieren aprendizajes académicos, 

también se establecen relaciones entre los compañeros que continúan fuera del recinto 

escolar”. 

“Tuvimos compañeros estupendos en clase pero eran las primeras experiencias 

de integración y no habíamos compartido nada anteriormente con ellos y la edad 

también era diferente. No era fácil y hoy tampoco es fácil  preguntar a los demás qué 

van a hacer al salir del colegio o el fin de semana cuando tu tienes un horario para el 

transporte, o tienes que contar con tu familia para que te lleve al sitio donde has 

quedado con los demás y luego te recoja, y muchas veces no puedes llegar y fallas a las 

citas por la cantidad de barreras que existen”. 

“Nos habría gustado hacer amigos, para compartir cosas de la vida 

conviviéndola, además de aprender todo aquello que queríamos de lo académico, pero 

en nosotros no se pudo. No obstante seguimos trabajando y colaborando para conseguir 

que todo ello lo logren hoy, mejor que mañana, aquellas personas con N.E.E. que se 

incorporan al colegio de todos, a la escuela de su barrio o de su zona, para la enseñanza 

ordinaria”. 

 

1.2 Contenidos que hacen referencia a  aspectos a tener en cuenta, previos a 

comenzar las clases 

-Establecer relación con el Centro -claustro-, tutor y/o con las figuras de apoyo del 

alumno y, de estos, con el propio alumno. 
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-Aproximarnos antes a la escuela: conocerla, saber como es físicamente, como 

funciona, procedimientos  de trabajo, conceptos,..(claustro, tutor, nº de alumnos 

de clase, etc,...) 

-Mejor el centro adecuado (adaptado): puertas, ventanas, pupitres, pasillos, 

rampas, wc, lavabos, interruptores, enchufes,... 

-Mejor los mismos accesos al centro para todos, sino mejor apoyado y 

acompañado por compañeros (del grupo-clase que asume,  La pareja) 

-Zonas de estudio las comunes a todos. Las específicas, compartidas con más 

compañeros. 

-Mejor el mismo horario de asistencia... El de todos. 

-Muy importante resolver el transporte.  

-Mejor acudir en el mismo transporte -El de todos-  

-Si esto no es posible por no estar adaptado compartir el específico con algunos 

compañeros de la zona. 

  -costos iguales que el resto. 

  -horarios adecuados al horario  escolar. 

-Establecer las ayudas técnicas adecuadas y necesarias: Silla eléctrica, ordenador, 

adaptaciones,.. valorarlo... 

-la importancia del tipo de ordenador, su configuración, sus programas, su costo, 

adaptaciones de acceso,... 

       -la importancia del aprendizaje de su manejo. 

-la importancia de la duplicidad del recurso, centro-casa. 

A veces parece que estas necesidades de colaboración, la respuesta a ellas, sólo atañen a 

la escuela como institución y no a las personas, profesores, grupo de compañeros-aula. 

 

1.2 Aspectos en referencia al comienzo de las clases  y al propio trabajo educativo 

en el centro escolar. 

- Empezar todos a la vez. 

- Dedicar tiempo a presentarse en clase y aclarar “curiosidades”. 

“CURIOSIDADES”: Dar a conocer aquellos aspectos que ayudan a hacer 

comprensible el lenguaje del alumno en cuestión y que facilitan la comunicación con 

sus compañeros. Grupo-clase. Dedicar tiempo a la comprensión del lenguaje es 

fundamental. Dar tiempo, preguntar sin miedo, repetir lo que haga falta,.. Este ensayo 

permitirá la comunicación en el grupo. 
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- Posibilitar que el alumno pueda dar a conocer  (maneras de estar, hacer, 

decir...) comportamientos que le son propios y que puedan resultar extraños al grupo  

por desconocidos o que el grupo, por curiosidad, pueda preguntar, saber para ajustar 

mejor  su relación positiva. 

-Facilitar que los compañeros conozcan y utilicen los recursos de su compañero 

con  necesidades educativas  especiales  promocionando juegos con algunos apoyos 

técnicos (sillas de ruedas...) para vivirse en situación reconociendo mejor al otro 

(compañero con  NEE ) y ver el valor  que estos recursos tienen, comprendiendo la 

conveniencia de que se cuide su buen estado y no se juegue con ellos. 

-De esta manera, con estos hechos u otros similares en el contexto social, el niño 

será presentado como persona (con Nombre), no como un problema (PC). 

-Dialogar sobre las “molestias”posibles ocasionadas por el uso de recursos 

técnicos durante la clase. Espacios mayores para el alumno, ruidos en la utilización de 

recursos como máquinas eléctricas, ordenadores, necesidad de colaboraciones 

puntuales.  Necesidad de aclarar todo ello antes en el grupo-aula y organizarlo todo para 

paliar al máximo estos inconvenientes. Si esto no se trata y se asume por el grupo-clase 

traerá problemas, quejas y líos con perniciosas consecuencias para la vida del grupo y 

sobre todo para el alumno. 

- Evitar colaboraciones y apoyos basados en la caridad, lástima, pena, 

imposición, etc... Aclarar antes estos extremos entre el grupo para provocar, desde esta 

toma de conciencia (con la anuencia del profesor-tutor), las colaboraciones solidarias.   

- Eliminar los prejuicios y ajustar las actitudes (facilitadoras, búsqueda de 

recursos) para no hacer perder asignaturas ni actividades complementarias  a estos 

alumnos con NEE por dificultades en los accesos  a los lugares: salidas, laboratorios, 

salas de proyección, bibliotecas etc.... 

- Contar con el sujeto con NEE para  todas las actividades como con el resto de 

los alumnos. Pero hará falta además: 

   .ayuda en los traslados dentro del aula  

  .ayuda en los traslados fuera del aula (cambios de clase, traslados, tiempo libre, 

comedores). 

 .ayuda para organizar sus papeles y materiales. Recursos para sacarlos 

organizarlos, utilizarlos y guardarlos. 

  .colaboración para fotocopias, compras de material, utilización de bibliografía . 

  .colaboración en necesidades intimas de higiene, seguridad y  alimentación. 
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            .colaboración a estudiar juntos, aclarándonos las dudas, preparando los 

exámenes, (aprendizaje de trabajo grupal )  

- Mejor apoyo en colaboración, mejor hacer el apoyo desde un abordaje                      

normalizador:  

    .figuras de apoyo-mejor sus compañeros de grupo (pareja). 

.maneras de apoyar, mejor sin suplantar al sujeto. Para ello contar con su 

opinión 

   .ubicación -en el grupo- con el resto de sus compañeros. 

   .soportes físicos:  los mas funcionales y menos aparatosos. 

 - Mejor respetando su intimidad... en los cambios, servicios, necesarios 

acarreos... es persona y en su cuidado necesita el respeto a su intimidad. 

-Trabajar-aprender hábitos de estudio, individual y en grupo. Para ello será 

mejor definir y establecer qué, como, con quien, cuando, con qué... por ejemplo:. 

.qué ayuda en el ámbito del tiempo libre  entre clase y clase. 

.qué ayuda durante la información en clase. 

.qué ayuda en las colaboraciones para desplazamientos... Mejor con                             

compañeros que con profesores. Aunque a veces y según que edades 

algunas colaboraciones se harán mejor con profesores y/o auxiliares. 

.qué.... 

- Ajustar los ritmos en función de las características del alumno estableciendo y 

respetando su punto de partida. Ritmo para las explicaciones, para los apuntes, para los 

ejercicios en clase, para los ejercicios en casa, para estudiar (deberes). Si no se ajusta 

bien, repercutirá entre otras cosas, en el alumno con NEE, en la posibilidad de compartir  

tiempo libre con los compañeros 1º dentro de la escuela y 2º fuera de ella ¿Cómo hacer 

las colaboraciones, adaptaciones a estos niveles?. 

-  Mejor compartir los tiempos libres  (recreos, almuerzos, comidas...). 

- En los traslados, desplazamientos, mejor ir juntos. Si queremos ir juntos, 

deberemos andar al ritmo del que vaya más lento y colaborar para que su ritmo, se 

aproxime al de todos. 

- En la relación, dar tiempo para responder, y preguntar siempre que no se haya 

entendido algo. Para ello dedicar tiempo a la comprensión del lenguaje individual y 

grupal es fundamental. 
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- En las tareas en clase, hacer un hueco permanente a la persona. Preguntándole, 

sacándole a la pizarra, estableciendo las colaboraciones de pareja, colaboraciones en 

grupo pequeño, facilitando la ‘traducción’ (un compañero, pareja) de lo que dice,... 

- Ayudar, facilitar (profesores, padres, compañeros,...)  que en el ámbito de la 

escuela  la buena relación, verificada en el aula y Centro, se desarrolle y se mantenga, 

haciendo que trascienda a la relación fuera de ella (ámbitos de ocio y tiempo libre). 

- Dar el contenido de las explicaciones en clase de manera normal haciendo que 

el ritmo y el vocabulario sea facilitador de la comprensión del mismo para el grupo en 

general y el alumno, en particular. 

- Evitar excesiva materia seleccionando el contenido fundamental ya que si no 

muchas veces por querer atender a todo el contenido académico se sacrifica lo 

fundamental para la vida adulta, se sacrifican los compañeros  y lo construido con ellos 

al tener muchas veces que repartir las asignaturas en dos cursos. 

- En las tareas practicas  en el aula, mejor establecer plazos de tiempo corto y 

trabajo práctico en grupo pequeño, teniendo en cuenta las dificultades del alumno con 

NEE  para hacerlo solo.  Por ello quizás haya necesidad de enseñar-aprender a realizarlo 

en colaboración (con un grupo en clase). Hace el alumno en cuestión con colaboración 

de un compañeros suyo-pareja (mejor con el que más sabe, el más amigo, el más 

interesado,...) aclarar el papel de cada uno y el objetivo de cada uno. 

- Asegurarle los apuntes al alumno en cuestión,  facilitándole los apuntes del 

profesor, de la pareja de apoyo, el grupo encargado... con calco, con fotocopias, con 

tiempo (teniendo en cuenta los plazos, materias-exámenes) agilitando siempre la 

colaboración y el estudio. 

- En los exámenes adaptar  de forma que el alumno con NEE  pueda mostrar lo 

que sabe de lo fundamental de su  aprendizaje. A poder ser,  en el aula,  con sus 

compañeros... 

.adecuándole las preguntas, diseñándolas de manera que faciliten su 

tiempo de comprensión y su tiempo de respuesta. 

.ajustando los tiempos a las necesidades de los alumnos, decidiendo el 

sistema de la prueba mas adecuada (oral, escrita, con colaboración...). 

.evitándole que siempre se quede el último, solo en clase para  terminar. 

.evitándole sensaciones de desconfianza ante el grupo y ante el mismo 

(evitando que vaya a otra aula aparte para  hacer el examen solo). 
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- Las calificaciones deberán de reflejar la realidad con objetividad, en base  los 

objetivos (si fuera necesario adaptados). 

-Muy  importante resolver el transporte de sus materiales de estudio. Aligerando 

a diario el trasvase de materiales, dotando de recursos al   alumno en casa y en la 

escuela (duplicado). Estableciendo las colaboraciones siendo estas mejor con 

compañeros que con otros. 

 Así pues en este grupo de propuestas detalladas puede verse el contenido 

trasversal de solidaridad, de pertenencia a grupos humanos, habilidades sociales,... tan 

importante para todos los ciudadanos. De igual modo el continuo entre la vida: en el 

aula y la vida social en su contexto (barrio). 

De igual modo nadie que interviene educativamente con el alumno, la 

responsabilidad colectiva es del claustro y cada profesor,  debería de funcionar ‘por 

libre’. Entre todos, desde la coordinación-relación, deberían poner en común y decidir la 

política de intervención con el alumno para ayudar a su incorporación al sistema y a su 

desarrollo personal y social (finalidad de la escuela de calidad). 

 

1.4  Aspectos a tener en cuenta fuera de la escuela. 

- Reconocernos fuera de la escuela, saludándonos en otros ámbitos, 

relacionándonos... como humanos. 

- Colaborar en la presentación social de los compañeros con NEE ante los 

conocidos (hermanos, conocidos, amigos, familiares...) haciendo una labor educativa de 

información y de conciencia social positiva  (darnos cuenta de la importancia que esto 

tiene) para una práctica de ciudadanía saludable. 

 - Facilitar y/o apoyar la inserción social a través de las actividades extraescolares 

que el propio Centro pueda (y quizás deba) patrocinar. 

 - La presentación social como persona, en un contexto social en el que es posible 

verificarse (aula-Centro), enseña en la construcción personal y le presenta socialmente 

de manera adecuada... como ciudadano. 

 

1.5 Algunas consideraciones finales. 

Seguimos escuchando al grupo, y... 

- La ausencia de barreras físicas y relacionales  junto con sencillos apoyos técnicos,  

contribuye muchísimo al ejercicio de la máxima autonomía y a la integración de las 

personas con N.E.E. en particular. 
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- Deberemos de tener claro que estas personas necesitan apoyos y que se tienen que 

asumir claramente desde la escuela. Si no lo hacemos así, durante su asistencia a la 

escuela, se vivirán  mal, con la sensación de estar de prestado y sin posibilidades de 

demostrar su verdadera valía, con lo que esto supondrá en su propia autoestima,  

fundamental para hacer frente a  la  vida con posibilidades de éxito. 

- La relación desde las personas en general, pero de  los profesores en particular, deberá 

ser el principal marco normalizador con el que se encuentren los alumnos con  NEE. 

- Hoy en día, justificar la exclusión de personas en función del argumento de su 

diferencia por parte de cualquiera es inaceptable, pero es intolerable desde 

profesionales que se dedican a la educación. 

- Sobre todo para hacer bien la tarea educativa la referencia a la importancia del trabajo 

en grupo – equipo profesional-, desde un proyecto común, que tenga en cuenta la vida 

de todos los alumnos, es clave. 

 

 Quizá, nuestra conclusión final la resuma la frase dicha, estos días, por 

uno de nosotros: 

“Me sacaron de la escuela y perdí el tren de la vida. A nadie se le 

deberá de privar de este tramo para su construcción humana. Es 

fundamental que los niños en dificultad estén con sus compañeros/as, y que 

estos lo acepten sin imposiciones, ni chantajes. Esto hay que fomentarlo y 

para ello el profesor es la figura de referencia de más valor para sus 

alumnos, aprendemos mucho de las relaciones humanas viéndole actuar a 

él. Debe de construir una imagen positiva y de valía de sus alumnos en 

general pero sobre todo de su alumno en dificultad desde sus propias 

intervenciones con él - ellos. Hacer que cada alumno sea valioso para sus 

compañeros (grupo de clase) trasciende del aula y se cuela (en las casas, a 

otros padres, en la ciudad,...) en todos los demás espacios de convivencia”.  

 

No parece difícil, pensamos que estas sugerencias (provenientes de la voz de los 

propios adultos y sus recuerdos escolares) serán de utilidad a todos los alumnos, aunque 

imprescindibles a las personas con PC,... Por favor... continúen Vds. haciéndolo en sus 

contextos, es mejora para todos. Gracias. 



 11

2. Aprendizajes de nuestra experiencia de cambio y mejora en ASPACE-Gipuzkoa 

Adultos... que creemos pueden serles de utilidad.  

 

De todos los aspectos que han podido ser claves y significativos en el proceso y 

que nos han ayudado a llegar hasta aquí, nos centraremos en tres fundamentalmente:  

 

Por un lado los que tienen que ver con el desarrollo de la participación de las 

personas en el sistema. 

Por otro la organización del servicio y del trabajo. Los contextos, los programas de 

actividad en grupo, las acciones formativas realizadas con los usuarios dentro de ellos y 

las herramientas de trabajo elaboradas para facilitarlas. 

 

Por último el sistema interno de formación y aprendizaje del personal utilizado por 

todos y realizado desde el análisis de la práctica en grupo. La organización de los 

profesionales para todo este desarrollo. 

 

2.1 De lo que tiene que ver con el desarrollo de la participación. 

Esta participación se ha dado de manera estable en el tiempo entre trabajadores y 

usuarios del servicio. 

 

2.1.1 Cómo se inició el sistema y su desarrollo hasta ahora (lo cuentan ‘ellos’): 

- Con el inicio del servicio para adultos se produce un cambio en la orientación 

del trabajo. Se dejan atrás planteamientos puramente rehabilitadores y 

asistenciales y se empieza a introducir una orientación educativa para los 

usuarios que en esos momentos formábamos parte del centro de día. 

- A raíz de esta nueva situación se ve la necesidad por parte de los 

profesionales de posibilitar y facilitar nuestra participación en nuestro 

propio proceso educativo. 

- Esto llevó a la creación del primer grupo de debate que lo dirige el jefe del 

servicio. El sistema utilizado en estas reuniones consistía en: 

“ La provocación de discusiones y dirección de las mismas en el sentido de la 

crítica, buscando la asunción de formas de pensamiento relativas, reales y 

posibles, reflexivas, en evitación de decepciones previsibles”. (1983, ERS – 

Doc. 64, pp.2). En este primer momento se reduce la participación a la gente que 
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supuestamente teníamos unas mejores condiciones para poder afrontar esta 

nueva dinámica en la que nos empezamos a introducir. 

- Los primeros pasos fueron difíciles ya que hasta entonces éramos personas 

a las que no se nos pedía opinión. 

- Este primer grupo de debate generó en nosotros un cambio de ideas. Estas eran 

recogidas y desde dos representantes se trasladaban a las reuniones de equipo de 

profesionales del centro y eran tenidas en cuenta a la hora de decidir el trabajo 

en los grupos. 

- Al cabo de un tiempo algunos usuarios empezamos a participar en pequeñas 

tareas en relación con actividades necesarias en el funcionamiento diario del 

centro y de ahí se pasó a realizar pequeños apoyos a otros compañeros, en los 

momentos de la comida, aseo, aumentando las colaboraciones en 

responsabilidad, tutorizando a compañeros con dificultades de controlar sus 

comportamientos. Esto tubo su desarrollo hasta el punto de que por ello, dos de 

los que hace años éramos usuarios de los servicios hoy trabajamos como 

profesionales en ellos. 

- Esta forma de entender el trabajo posibilitó a los profesionales comprender 

mejor lo que tenían que hacer para facilitar la evolución hacia un sistema 

participativo en todas las tareas a realizar dentro de los centros de Día. 

- Después de un compás de espera donde se pretendía reorientar por parte de los 

profesionales el trabajo con los usuarios dentro de los centros de día se deja de 

tener espacios de tiempo y lugar para que los usuarios pudiéramos hablar y 

reflexionar sobre temas que nos concernían. (Se da marcha a atrás). 

- Al cabo de un tiempo se vuelven a recuperar los espacios, los tiempos y 

lugares en donde los usuarios pudiéramos expresar nuestro pareceres y 

necesidades, y fue en este momento cuando se empezó a consolidar este 

sistema participativo de una forma estable dentro del funcionamiento de los 

centros de día. 

- En este momento se ve la necesidad de hacer extensible la participación a 

todos los niveles y en todos los momentos del día en los centros. Se hacen 

elecciones de delegados en cada centro, se elige el cargo de secretario y 

tesorero y se comienza con las asambleas y se produce una mayor participación 

tanto en las actividades diarias (recepción de teléfonos, registros de 

asistencias,...), como en la actividad sociolaboral (organización del trabajo, 
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asunción de ventas, control económico del fondo de usuarios, reparto de los 

beneficios entre nosotros,...), como en nuestros planes de formación. 

- La participación que se está dando en el funcionamiento diario incluye a todos 

los usuarios sin excluir a nadie por razones que tengan que ver con sus 

características. Los soportes en los que se apoya y es posible esta actividad son 

las tardes de análisis de la calidad de vida en el servicio, las tardes de análisis 

de tareas, y las asambleas, así como la pareja que es un recurso clave. 

- Se crean los grupos que llamamos de calidad de vida2 en los que una 

representación de usuarios, otra de padres y otra de profesionales nos ponemos a 

reflexionar sobre ello. El desafío, “Cómo desde un problema que nos pone en 

relación mejorar la calidad de vida de cada grupo sin que esta sea a costa de la 

de los otros”. Nuestra palabra tiene repercusiones en la realidad práctica de 

mejora.  

Los temas que se discutían y que más nos preocupaban tenían que ver 

con las personas (sus intereses, necesidades, dificultades), las relaciones con la 

familia, el centro, la pareja, los amigos, la institución, y por último también 

surgieron algunos elementos que se consideraban facilitaban la vida de las 

personas con parálisis cerebral, como los tiempos de espera, el respeto, la 

intimidad, el trato adulto, etc...; demandando por nuestra parte, la de los 

usuarios, un trato adulto sobre la base de esquemas de relación humana 

normalizados (1990, scv – Doc.12) 

- “Tras un año de andadura aproximadamente estas reuniones desaparecieron 

situación que se aprovechó en el servicio para hacer resurgir esta actividad en 

cada centro ya que los temas que se trataban en las reuniones eran antes 

discutidos en las asambleas de los mismos por lo que fue relativamente fácil 

instaurar un espacio concreto en la programación habitual, concretamente una 

tarde a la semana, para tratar aspectos relativos a la calidad de la vida. Fueron las 

tardes de calidad de vida, incorporadas en el horario semanal como una actividad 

más y fijas en el currículo” (ARTOLA, FERNÁNDEZ, MELCHOR y  

VILLORIA, 1995, dser – Doc.68) 

- Otro espacio para la participación de los usuarios lo constituyen las tardes de 
                                                 
2 “Se trataba de analizar el concepto de Calidad de Vida mediante el “control” (reconocimiento 
consciente) del desarrollo de los comportamientos habituales y las actitudes que subyacen en el principio 
NORMALIZACION de manera separada y por parte de un grupo constituido por representantes de los 
tres colectivos que conforman la realidad de ASPACE adultos” (Orcasitas, 1990, svc – Doc.12, pp.2) 
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análisis de tareas y situaciones. En este sentido si a las mañanas nos  ocupamos 

juntos en hacer principalmente trabajo de producción y tareas relacionadas con 

las necesidades de la vida diaria en los centros, las tardes se dedican a pensar 

juntos en lo qué hacemos, para qué sirve, qué necesitamos saber para participar 

adecuadamente, qué recursos necesitamos para mejorar la participación, el 

trabajo colaborativo, realizamos el análisis de esas tareas y las secuenciamos, 

revisamos el trabajo, analizamos la relación que establecemos en este contexto 

situacional, cómo nos tratamos mientras nos ayudamos y nos enseñamos unos  

otros en el contexto de las tareas, etc. 

- En estos momentos el máximo órgano del proceso participativo donde nos 

incluimos todos lo constituye el RECODEMO (reunión de coordinación de  

los delegados de módulo)  que está formado por los delegados, en calidad de 

representantes de los usuarios de cada módulo de los centros de día de adultos y 

que mensualmente se reúne con el Jefe del Servicio. 

- Finalmente esta la REVISTA como punto final y principio de todo un proceso 

participativo. Es realizada por un Equipo de Redacción, ayudado por 

profesionales. En ella se expresan las opiniones de todas las personas del 

Servicio. A través de ella transmitiremos ideas que tiene un colectivo entero, el 

esfuerzo de ponerlo en papel ayudará a que alguien ajeno a esto, con las ideas 

que transmitimos, pueda saber para qué estamos aquí, algunas maneras de 

nuestro sentir, pensar, vivir,... Salimos fuera de los muros de los Centros. 

 

2.1.2 Algunos ejemplos del sistema de participación de los usuarios: 

Para hablar de este tema vamos respondiendo a una serie de preguntas y esto es 

lo que contestamos entre todos: 

 

¿Que entendemos por participación? Hablamos de esto en el grupo y vamos viendo, 

entre todos, lo que es participar. Nuestra conclusión sería:  

“Estar informados de lo que vamos a hacer, entenderlo y así 

conociéndolo, poder tomar parte, opinar, decidir sobre temas que nos afectan 

directamente”. 

 

 Los momentos de participación que tenemos son varios y hemos pensado que 

para esta comunicación los que más pueden interesar son los que hacen referencia a 
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nuestra participación en el trabajo y en nuestro propio funcionamiento como colectivo 

de usuarios: 

 

2.1.2.1 En el trabajo: 

 En el trabajo. (Tanto en lo que se refiere a las tareas en torno a la fabricación en 

el centro como en las tareas de venta y promoción de nuestros artículos en ferias, 

campañas y centros comerciales). 

 

 De primeras conocemos cual ha de ser la producción del cuatrimestre en nuestro 

módulo. Teniendo en cuenta esta, analizamos la tarea y nos organizamos en cadena 

generalmente procurando que todos participemos especializando a cada persona en 

los pasos en los que mejor resuelve. Nos marcamos un ritmo de trabajo en función de 

la producción. 

  

 La organización de grupos heterogéneos facilita la participación de todos y 

la producción, procuramos que las personas que más ayuda necesitan estén bien 

situadas para que el resto de compañeros del grupo pueda hacerles participes. 

 

Sabemos también a donde van a ir nuestros productos (ferias, centros 

comerciales, ventas directas) y participamos en las ventas cuando es posible 

(organizando el material a llevar, ir a vender, atendiendo al público, explicando el pro-

ceso de elaboración...) 

 

La calidad: Conocemos en qué pasos hay que pasar los controles de calidad. 

Cuales son los criterios a considerar que nos dice que un trabajo está bien o mal. 

Nosotros mismos procuramos ser nuestros propios controladores, controlando tanto el 

trabajo como el material. Así de esta manera aumenta nuestro interés por él. 

 

También conocemos cuales son las ventas, los gastos que hay, qué productos 

son los que más se venden, estamos totalmente informados de cómo va nuestro 

negocio. 

 

El dinero se reparte entre todos por igual ya que todos participamos en la 

medida que podemos (todos intentando alcanzar unos objetivos y exigencias 
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marcadas). 

 

Por lo tanto tenemos información de todo lo que respecta a nuestro trabajo y 

también vías de participación en las que nuestras sugerencias se recogen y se tienen en 

cuenta. 

 

2.1.2.2  En nuestro propio funcionamiento como colectivo de usuarios: 

 

  En los debates en grupo sobre aspectos que nos afectan y nos preocupan. Para 

ello, dedicamos tardes para analizar y debatir temas que nos interesan o preocupan.  

Creando un clima de confianza para que todos podamos participar: dejando 

tiempo para hablar, traduciendo, ayudando a expresar, preguntando directamente, 

utilizando un lenguaje sencillo y fácil de entender y saber comportarse en los debates 

(estar quietos, no molestar...) 

En las asambleas. La asamblea, es nuestro principal recurso para mejorar 

nuestro propio funcionamiento. Tenemos un espacio y tiempo en el calendario y 

seguimos un orden del día que nos ayuda a centrar y canalizar toda la información de 

una manera ordenada. 

Es preparada y dirigida por tres cargos elegidos democráticamente: 

Delegado/a,  secretario/a y tesorero/a cada uno de ellos desempeña unas funciones 

determinadas en el centro: Recoger sugerencias e intervenir en los conflictos entre 

miembros del colectivo..., hacer las actas..., controlar las cuentas y elaborar balances... 

Consiguiendo con esto involucramos y participar de forma activa en el funcionamiento 

de nuestro centro. 

A través de la representación de los usuarios en el RECODEMO. Los 

delegados se reúnen (RECODEMO3) mensualmente en Donosti,  con el Jefe del 

Servicio, con el objetivo de que exista una coordinación entre todos los módulos y La 

Dirección del Servicio, en cuanto a propuestas, proyectos, trabajo, ventas, debates, 

forma de actuar, etc...  Nos servimos de ésta plataforma para trasladar a otros Servicios 

de ASPACE (Asistenta Social, Dirección General, Junta de padres... ) temas que nos 

interesan como colectivo, consiguiendo con esto que la propia Institución responda cada 

vez mejor a nuestras necesidades. 

                                                 
3 RCODEMO Reunión de coordinación de delegados de módulo. 
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2.1.2.3 Para las personas que acudimos como usuarias, qué nos ha supuesto este 

‘tener que’ participar (este contexto social de participación). 

 

 Nos ha exigido pensar sobre temas que ni siquiera nos imaginábamos que 

tuvieran que ver con nosotros. Temas sobre nuestra posibilidad de existir para poder 

decir, opinar, en definitiva participar (incidir) sobre aspectos importantes de nuestra 

vida personal. 

 Nos ha exigido ordenar y aclarar mas nuestras ideas. 

 Nos ha hecho aprender a decir cada vez mejor nuestras opiniones, no solo en la 

manera, sino también en la calidad de lo que decimos, ahora todo está mas razonado. 

 Nos ha obligado a superamos. Al principio cuando se nos preguntaba, no 

entendíamos bien, no sabíamos qué decir, esto nos hacía sentimos muy mal, nos hacía 

dudar de nuestra valía. La imagen que dábamos era terrible, en las reuniones nos 

dormíamos, nos aburríamos, no sabíamos respetar otras opiniones ni respetar turnos de 

intervención. 

 Hemos mejorado nuestra confianza en nosotros mismos, hemos podido 

comprobar en el progreso que hemos hecho durante estos años, que la posibilidad de 

mejorar y de poder formamos permanentemente a nuestra edad es como la de todo el 

mundo. 

 Nuestra autoestima también se ha elevado al comprobar que otros reconocen 

nuestra valía, al vernos actuar y al valorar el resultado de nuestro trabajo. 

 Ha mejorado nuestra confianza en lo que pensamos por nosotros, en lo que 

queremos y que tienen que ver con proyectos que den esperanza a nuestra vida en los 

servicios en los que acudimos. También esta confianza y seguridad se ha notado a la 

hora de participar con nuestros planteamientos en la elaboración y desarrollo de 

planes. 

 Vamos asumiendo cada vez mas conscientemente y con mayor intención las 

riendas de nuestra propia vida. 

 

 COMO GRUPO ha mejorado nuestra comprensión de lo que somos, entender 

que nos ha pasado, que nos puede ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida. Antes 

algunos no teníamos claro que es lo que éramos realmente y por supuesto no 

reconocíamos a nuestro grupo de vida y pertenencia, ya que somos un colectivo de 



 18

personas, que contando con el grupo, sin echar a nadie, cada uno en su funcionamiento, 

se siente mas seguro.  

  En relación con el trabajo, el estar siempre informados y participando en más 

tareas, que solo las de fabricación ha mejorado nuestra comprensión de él y nuestra 

actitud en relación con el esfuerzo que exige, somos más responsables de nuestro 

trabajo y de las colaboraciones necesarias con otros compañeros. Producimos más y 

mejor. 

  Somos más conscientes del valor que el trabajo tiene como sentido a nuestra 

vida diaria en nuestra edad. Nuestra satisfacción ha mejorado viéndonos realizando 

trabajos verdaderos que tienen un valor para otros, que cuando se han conectado 

con el mercado se aprecian, se compran y se pagan por su valor. 

  Desde nuestra participación en el trabajo también ha mejorado nuestra 

imagen social, ya que se ha ido relacionando una cosa con la otra, trabajo real y bien 

hecho, con persona adulta y de valor. 

“Así pues, reconocer a los usuarios como personas adultas con derecho a decidir 

sobre sus vidas, ha provocado que se hayan creado diferentes canales de comunicación 

que, a modo de estructuras organizativas, permiten la participación y toma de decisiones 

por parte de los mismos. En este sentido, entre las razones que algunos usuarios 

aducen para defender este sistema de trabajo como el más adecuado, se indican las 

siguientes: 

1.- “Porque se cuenta con nosotros y se pide nuestra opinión para las 

decisiones del centro.” 

2.- “Se nos mantiene informados de todo lo que tiene que ver con el servicio 

de adultos” 

3.- “Se tienen en cuenta nuestras decisiones para mejorar el servicio” 

4.- “Se tienen unos tiempos para los debates de todo tipo pero siempre 

relacionados con nosotros y para nosotros” 

5.- “Entre todos, Usuarios y Educadores, se ha conseguido que el trabajo 

que realizamos sea el adecuado para nosotros, que somos adultos” (2000, 

RECODEMO – Doc. 153) 

Una investigadora externa opina... “De esta manera, el trabajo en todos los 

aspectos de la vida de cada módulo, se produce entre adultos, en colaboración” 

(VILLORIA, 2001). 
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 Podemos decir que la participación del usuario se extiende actualmente a todas 

las actividades que se ponen en marcha tanto en el ámbito de cada módulo como del 

servicio por lo que podemos asegurar que se hace efectiva su participación. 

 

2.1.2.4 Qué nos ha supuesto a los profesionales. 

Qué ha supuesto para nosotros los profesionales el ponemos a favor y el 

colaborar intencionadamente en el desarrollo y mejora de este sistema de 

participación que os hemos comentado tanto a nivel individual y como colectivo. 

 

Nuestra experiencia se inicia en una realidad mantenida por nosotros en la que 

todo se les mandaba hacer a ellos pero sin contar con ellos; el cambiar de este trabajar 

para ellos a trabajar con ellos, juntos, a nivel personal resultó ser un hallazgo, fue 

encontrar un camino en el que se podían conseguir objetivos de desarrollo personal, 

humano, que nos estábamos planteando por otras vías y no lográbamos (hablar con 

sentido, opinar, conocer, saber, proponer...). 

 

 Este espacio de trabajo profesional4, en una principio nos supone un gran 

esfuerzo, ya que comporta y exige un progresivo cambio en nuestras cabezas que se 

plasman en cambios en nuestras actitudes en la relación, en el esperar, en esperar al 

otro a que “llegue” (paciencia), el empezar a preguntar y no solo mandar hacer, el 

tratar de hacer discurrir con preguntas, a leer en positivo cada interacción, cada 

aportación, en definitiva aprender a hacer contando siempre con el compañero de al 

lado. Ha sido corno una asignatura centrada en las relaciones, que a la vez que la 

dábamos, que la poníamos en práctica, teníamos que ir aprendiéndola y reafirmándola, 

ya que en un principio era como un acto de fe, era una apuesta incondicional por 

ellos, ya que en un primer momento (años) la respuesta era muy pobre, absolutamente 

diferente a la de hoy en día. 

 

 Una vez que se inicia su desarrollo y empiezan a aparecer los resultados su 

extensión y generalización a mas momentos y a mas personas es una necesidad que nos 

parece obvia y nos compromete con ellos, entendiendo que nuestra función como 

profesionales es apostar siempre por ellos y no por otros. 

                                                 
4 Nueva comunidad de práctica. 
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 Como resumen diríamos que a nosotros, y creemos que a cualquier persona 

que intencionadamente trabaje en esta dirección, el hacerlo nos ha supuesto: reconocer 

en las personas que acuden como usuarias a nuestros servicios de día, el derecho en la 

práctica (de este Servicio), a ir pudiendo descubrir, reflexionar y decidir el devenir 

de sus vidas, desde aspectos muy cotidianos y sencillos a otros más complejos y 

trascendentes. 

 

 También, nos ha supuesto reconocer en el trabajo diario, en nuestra 

convivencia diaria, a los usuarios como personas con derechos y posibilidades de 

expresión y decisión, asimilables a nosotros. 

 

 Creemos que como generalidad esa es la gran diferencia con una sistema 

en el que fuéramos más directivos y en el que (técnicamente, incluso) decidiéramos por 

ellos, porque de una manera más o menos consciente les negaríamos esos derechos. 

 

El trabajar CON ellos nos ha mostrado que nuestra intervención profesional, 

lo sepamos o no, nos demos cuenta o no, no es neutral, y el resultado de ella ha de 

provocar los efectos más beneficiosos para el otro. 

 

Todo esto a nosotros nos obliga a: 

 

- Involucramos en las respuestas a las necesidades de las personas, usuarias 

de nuestro servicio, tomándolas como también nuestras y tratando de 

mejorarlas juntos. 

- Trabajar una relación de confianza y de respeto mutuo tratando de 

conseguir en el día a día una relación más paritaria. 

- Trabajar en equipo, profesionales y usuarios. 

- Compartir el trabajo, trabajando juntos, facilitándonoslo. 

- Aceptar el derecho a la diversidad respetando a cada persona como puede 

ser, aceptar y respetar los tiempos de respuesta exitosa en todo. 

 

 

2.1.2.5 Claves a tener en cuenta para que esta participación sea posible. 
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1. No olvidar que todos los usuarios somos personas adultas y tanto el trabajo, como 

las actividades, como el trato y la relación que establecemos deben estar acordes con 

nuestra edad (aunque a veces haya que adaptar todo esto a nuestras propias 

necesidades). 

 

2. El apostar por el usuario, verlo y hacer que sea reconocido por todos como una 

persona capaz y valiosa, favoreciendo y facilitando en todo momento su desarrollo. 

 

3. Tener en cuenta a todos y buscar la máxima participación de los componentes 

del grupo. 

 

4. Respetar ritmos y tiempos de respuesta. No podemos exigirle a todo el mundo lo 

mismo ya que sus características y formas de ser y de actuar son diferentes. 

 

5. Leer siempre en positivo (desde lo que puede o podría hacer, con ayuda del grupo5, 

y no al revés). 

 

6. Trabajar todo en situaciones sociales habituales sin, inventar ni forzar nada. 

 

7.  Dar información de todo lo que nos pueda afectar, de una manera sencilla y 

adaptada a las necesidades de cada uno. 

 

8. Dejar hacer, dejar decidir, una persona se va haciendo adulta cuando es capaz de 

resolver distintas situaciones pero para eso tiene que vivirlas. 

 

9. Situarse cerca del usuario tanto física como afectivamente, trabajando con él, siendo 

su ayuda, su recurso, su cómplice para que de esta manera pueda desarrollarse en 

todos los ámbitos (incluso olímpicos). 

 

 

 

                                                 
5 Zona de Desarrollo Próximo, en Vygotski. 
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2.2 De lo que tiene que ver con la organización del Servicio y del trabajo. 

 

Trataremos de hablar de la organización del servicio y del trabajo, y para ello de:  

Los contextos de actividad diaria, los programas de actividad en grupo, las acciones 

formativas realizadas con los usuarios dentro de ellos y las herramientas de trabajo 

elaboradas para facilitarlas. 

 

2.2.1 El proceso de nuestro aprendizaje para la organización de los contextos de 

convivencia, que responden a necesidades, en la actividad diaria.  

Nuestro punto de partida se sitúa hace 27 años. Comenzamos un equipo de 12 

profesionales sin apenas formación con un grupo de 45 personas, mayores de 18 años, 

la mayoría con PC.  

En general mostraban una discapacidad importante por PC y con duras 

experiencias de vida propia. Se encontraban bastante desorientadas, sin experiencias de 

vida relacional humana normalizada, sin horizonte, sin proyecto de vida. Era la 

constatación de que después de tantos años de trabajo, esfuerzos, sacrificios, 

sufrimientos centrados en la discapacidad y dedicados a la búsqueda de su mejora, de 

rehabilitación, de integración, el resultado era muy duro, no había arreglo posible con 

respecto a la discapacidad y además, la vida de cada uno sin más alternativa que la de 

seguir acudiendo a ASPACE a seguir con una vida institucionalizada, marginada! Y, claro 

“la esperanza pospuesta enferma el corazón”. 

Cuando comenzamos teniendo la responsabilidad de crear un servicio para estas 

personas, teníamos grandes lagunas en cuanto al conocimiento de lo que era la PC, no 

conocíamos a la mayoría de los usuarios y tampoco habíamos trabajado juntos la 

mayoría del personal. 

Nuestro punto de partida fue la experiencia, la observación, la reflexión, la 

discusión ( que trataba de mejorar la experiencia)... y, de nuevo, la experiencia6. 

Necesitábamos saber realmente quienes eran estas personas con las que íbamos a 

comenzar a trabajar y comprender qué les pasaba, qué necesidades tenían y lo mismo de 

quienes vivían a diario con ellas; Por lo que aprovechamos la necesidad de unas obras 

para irnos todos juntos durante un  mes a Málaga – Estepona7. De esta manera 

                                                 
6 Eso que, realizado metódicamente, ha llamado praxis Freire. 
7 Entonces no había sillas de ruedas en los aviones, sólo una compañía nos permitió volar juntos, 
ascendimos con compañeros en brazos, descendimos... volvimos a ascender abrazados,... Llegamos. 
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pensamos que podríamos “vernos” a nosotros resolver en la práctica diaria, las 

necesidades que se iban a mostrar y aprender juntos a resolver nuestras diferencias de 

criterio, nuestras dificultades de entendimiento común de la realidad, de relación, etc.  

Sabinillas, que así se llamaba la colonia de verano en la que estuvimos, fue el 

inicio de los debates, del trabajo en equipo y de la participación entre usuarios y 

profesionales, nos permitió conocernos a todos mucho mejor.  

“No se puede negar que en el corto plazo de un mes vimos con claridad un 

montón de aspectos que nos hubiesen costado mucho más tiempo en las condiciones 

normales. Aumentamos el grado de responsabilidad general del conjunto, conectamos 

mejor nuestros objetivos, la filosofía de nuestro trabajo, conocimos mucho mejor a las 

personas y adquirimos un ritmo de discusión que nos a dado buenos resultados”. 

(Informe Sabinillas 1978). También analizamos en aquel comienzo, qué provocaban 

las instituciones cerradas en la vida de sus clientes (usuarios y profesionales) 

estudiando el libro de Goffman (1970). 

También, desde los testimonios personales de padres e hijos/as  en el grupo de 

debate: de sus peregrinajes, de la impotencia y dependencia que vivían, de... fuimos 

entendiendo la importancia que en nuestra profesión tiene el valor de la relación 

conscientemente hecha, ya que juega un papel fundamental, pues según como se haga, 

puede ser “terapéutica” y ayudar a vivir a las personas o por el contrario, puede 

“acabar” definitivamente con ellas: “una persona se destruye absolutamente cuando se 

instala en ella la sensación profunda de inutilidad”.  

También estudiamos el principio Normalización (y algunos modelos 

institucionales reales que operaban en Europa8) y comprendimos la necesidad de 

empezar a aplicarlo y desarrollarlo en la vida diaria en los centros desde nosotros 

mismos, desde nuestras maneras de intervenir y relacionarnos y desde las tareas y 

trabajos en las que nos ocupábamos. 

Uno de los temas que se trabajó al comienzo y que ha sido determinante para la 

comprensión del sistema para muchos de los profesionales que trabajamos en él, fue 

originado por la negativa que expresaba el grupo de personas con su capacidad de 

comprensión perfectamente conservada a relacionarse y a juntarse con las personas que 

ellos asociaban a los deficientes mentales. No querían saber nada con ellos. Trabajamos 

mucho los argumentos y las justificaciones a favor y en contra de la separación de 

                                                 
8  INSTITUTO CANADIENSE PARA LA DEFICIENCIA MENTAL (1978) Orientaciones sobre 
deficiencia mental. SIIS, San Sebastián. 
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personas basándose en su etiqueta, a su diferencia. Hablamos del derecho a la 

diferencia y nos fijamos con detalle en la realidad de las cosas y las personas viendo, 

constatando que es diversa. Después de un tiempo se llegó entre otras cosas a la 

conclusión de que en los argumentos para la separación estaba la trampa para todos y 

que los que tenían menos capacidad para comprender las cosas y expresarse no iban a 

poder mejorar su calidad de vida si los que teniendo capacidad para entender y opinar 

no éramos solidarios y compartíamos el tiempo, el espacio y la vida con ellos, 

haciendo que las propuestas hechas por estos últimos para vivir mejor fueran 

atendidas y aplicadas para todos. Esta reflexión por su propia coherencia interna 

alcanzaba también a los profesionales de atención directa con respecto a los clientes, 

mostrando la necesidad del compromiso en el mismo sentido. ¡Tu no me puedes 

argumentar que es mejor que yo comparta mi vida con mis compañeros más afectados si 

tu que me lo razonas y me lo pides no haces lo mismo conmigo al respecto!. Esto fue el 

principio de aproximación a la comprensión del Proyecto común.  

Todos estábamos atrapados en la PC y el objetivo era hacer mejor las cosas 

entre todos para dar respuestas adecuadas a las necesidades que cada uno iba 

experimentando en la medida que avanzaba nuestra comprensión de la realidad 

compartida sobre la que teníamos que actuar. 

Hemos tenido nuestras limitaciones para comprender sus necesidades 

(educativas) y no lo hicimos bien hasta que no las entendimos contextualizadas en un 

proyecto social de vida humana, en su derecho a capacitarse para ello y poder vivirlo 

realmente en condiciones sociales-institucionales humanas y dignas. 

Lo que si entendimos por el hecho de contar con ellos, por lo que nos 

expresaban era que no estábamos para poner pegas. Debíamos revisar nuestra posición 

constantemente para no ser un obstáculo a su desarrollo. 

Fuimos comprendiendo que nuestro trabajo exigía apostar por nuestros 

clientes, no estábamos para ponerles trabas, ni para cuestionar sus posibilidades,  

nuestro reto estaba y está, en crear las mejores condiciones posibles que garanticen 

el máximo crecimiento humano y personal en todos ellos y en nosotros, 

construyendo sistemas que den sentido a la vida en el momento presente y la 

proyecten hacia adelante. Con todos estos ingredientes se fueron creando las bases 

sobre las que se soporta el sistema de trabajo actual en el servicio. Todos formamos 

parte de este proyecto que nos es común ya que compartimos entre las 9h y las 17h la 

misma realidad. Realidad que tenemos que conocer, analizar y transformar para que la 
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vida de todos los que somos, cada vez sea más de calidad (una vida de calidad, no 

comprendida como estándares de calidad de vida) y podamos pertenecer al grupo 

adecuando la función (rol de tarea real) dentro de nuestras posibilidades. 

En su momento nuestra comprensión de la realidad nos llevó a entender que 

nuestros clientes eran Personas, ya adultas que viven “atrapadas” en una P. C., y 

que, por un lado tienen una gran necesidad de conocimientos y aprendizajes que se 

adquieren en experiencias de vida “autónoma” y, sin embargo, por otro lado, vivían 

en una situación de alto grado de marginación de la vida social. 

Comprendimos que para buscar salidas a esta situación de “atrapados”, entre 

otras cosas, debíamos construir y desarrollar en común, programas de trabajo 

educativo, orientados a facilitar conocimientos y aprendizajes, en un marco social 

inspirado en el principio de NORMALIZACIÓN. 

 En este sentido, nuestro trabajo como objetivo fundamental, se encaminó a 

preparar a estas personas, para vivir una vida plena en la sociedad. Por lo tanto, la 

pertenencia a los grupos de los centros de día no era un fin, sino un  medio de llegar 

a ello. 

 Para lo cual, comprendimos que debíamos proporcionar a los usuarios, 

experiencias de vida real adecuadas a su edad de manera que pudieran contar con 

ocasiones cotidianas para entender y aprender a reajustar sus acciones, sus 

comportamientos, su afectividad, y sus conocimientos en un medio social (real y 

cotidiano) de funcionamiento habitual en el que pudieran verificarlos y verificarse 

como humanos con dignidad.  

El mejor recurso con el que contábamos para ello era la propia vida diaria en los 

centros solo teníamos que organizar los diferentes contextos grupales de la actividad 

diaria útiles a la vida de todos y trabajar educadores y usuarios juntos, en ellos, de 

manera colaborativa. 

Al realizar las tareas juntos, aprendíamos y enseñábamos situacionalmente no 

solo lo que era necesario dominar con relación a la técnica sino que simultáneamente de 

manera natural, las relaciones humanas, el modelo de comportamiento humano 

solidario más adecuado a cada momento, las habilidades de relación social, el lenguaje 

preciso, las maneras de decir, de colaborar, de hacer, etc. (Este ha sido otro de los saltos 

cualitativos imprescindibles en la comprensión de la realidad por parte de los 

educadores y demostrativo del grado de compromiso, responsabilidad y sinceridad con 
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la misión y los objetivos del proyecto que han creado y desarrollado junto a sus alumnos 

usuarios del servicio). 

Al construir los contextos organizados (con clara intencionalidad) para la 

máxima participación en las tareas nos permitió adecuar en el medio los recursos 

más funcionales para el desarrollo de la mayor autonomía posible de las personas. A 

partir de aquí cada contexto de la actividad –día/semana- comporta un programa de 

actividad de grupo para convertirse en el recurso de las acciones formativas que en su 

seno se desarrollan. 

También, al tener las cosas así organizadas, era fácil para todos analizar cada 

contexto y ver lo que exigía a cada persona para un correcto funcionamiento dentro de 

él. De esta manera nos resultaba sencillo reconocer en cada persona lo que dominaba y 

lo que necesitaba mejorar.  

Con ello la lectura de necesidades (sobre todo las educativas) en cada persona 

tenia posibilidad y sentido para él y el grupo, pudiendo elaborar los programas de 

trabajo individual de manera significativa para todos con lo que esto comporta en la 

motivación y en las colaboraciones de ayuda que el grupo hace con sus miembros. 

“La convivencia diaria, si la compartimos con los asistentes, nos ofrece un 

contenido de trabajo interactivo permanente que se desarrolla en un itinerario temporal 

y que responde a nuestro normal y necesario funcionamiento diario, es decir, cada 

momento es real para la vida (la nuestra) y lo que tenemos que hacer es útil y 

necesario para poder hacerla y disfrutarla (individual y colectivamente). 

Así han quedado fijadas en nuestros documentos internos: 

 “Nuestra convivencia asumida conscientemente nos permite en cada 

momento del día (contextos), entender lo que le es necesario a cada 

persona para poder participar en óptimas condiciones y poder 

proporcionarle la atención y la formación adecuada para ello, tanto en 

relación con su autonomía personal, como en relación con su situación 

física y su salud, en relación con su situación personal y afectiva, como 

en relación con su comunicación y lenguaje, como en relación a su 

enseñanza – aprendizaje, como en relación a.... y , lo mismo podemos 

decir en relación con el grupo que conformamos” (Doc serv 1994) 

 “Venimos trabajando esta formación, proporcionando por un lado, 

situaciones de actividad productiva real que resuelve el grupo a través del 

lavado de ropa y desde la elaboración de artículos de regalo en relación 
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con seis modelos concretos, y por otro lado, haciendo que 

fundamentalmente nuestra manera de tratar y darnos a la relación con 

estas personas, sea el principal marco normalizador con el que se 

encuentren” (Doc serv afde.) 

 “Desde esta actividad centrada en el trabajo, seguimos interviniendo en 

las otras áreas de desarrollo de aprendizajes, de formación, contando con 

estos hombres y con estas mujeres, exigiendo y facilitando su 

participación, en todas las actividades que necesitamos realizar, tanto en 

lo que a la actividad productiva se refiere (fases del proceso de 

producción completo, control de pedidos, ventas de pedidos, costos,...), 

como a las actividades en relación con la vida en el centro (compras, 

teléfono, Kutxa, asambleas, comidas,...) como a las actividades en 

relación a sus propios procesos de aprendizaje (elaboración de los planes 

de trabajo, análisis del desarrollo de la tarea individual, análisis de la 

actividad del grupo, diálogos en torno a la calidad de vida, trabajos de 

pareja, colaboraciones en la tarea de prácticas, desarrollo de la 

evaluación, reuniones con padres, cursos de formación a otros,... )”. (Doc 

serv afde.) 

 

2.2.2 El marco de la acción organizada en el grupo de adultos: el programa 

laboral. 

 La vida del grupo es relacional, ya se ha dicho, con objetivos vitales que ‘dan 

sentido’ en este contexto de diálogo y colaboración a nuestras acciones. Pero ¿qué 

acciones serían adecuadas y cómo organizar acciones que reúnan las condiciones antes 

indicadas?...  En el Servicio de Adultos de ASPACE Guipúzcoa hemos ido adecuando 

muchos programas de acción... comenzamos con las orientaciones de ‘Learning to 

cope’9 y las oportunidades que el contexto laboral nos permitía10. 

En la actualidad, pensamos que con el programa de formación socio-laboral 

hemos podido (nos ha permitido): 

-Facilitar, adecuándola, la transición de estas personas de la etapa escolar y/o 

asistencial a la laboral, propia de la situación de adultos. 

                                                 
9 WHELAN,E;SPEAKE,B. (1979) Learning to cope. - condo_ book souveni_ press, Canada. (que 
tradujimos y estudiamos). 
10 Hemos tenido suerte al poder ver, de reojo, los avances de GUREAK. 
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 -Hacer posible la adaptación de un trabajo productivo (valorado11 

socialmente) a algunas personas con grave discapacidad. 

-Desarrollar en estas personas la autonomía personal y social, y en 

consecuencia, a ser más eficaces en la realización de sus trabajos. 

En el terreno personal, la adquisición de autonomía e independencia: 

-Adquiriendo autoimagen positiva, valiosa, motivación, seguridad en sí  mismos. 

-Adquiriendo mejor orientación y mayor movilidad, mejorando en su 

autocuidado. 

-Adquiriendo mayor autonomía en la alimentación, en el transporte y en el aseo. 

En el terreno de la socialización, la adquisición de destrezas comunicativas y de 

relaciones interpersonales: 

- Adquiriendo recursos en relación con las demandas de ayuda.  

-Adquiriendo recursos en relación con la interpretación de órdenes. 

-Adquiriendo recursos en relación con la comprensión y seguimiento de  

instrucciones. 

-Adquiriendo recursos en relación con las discusiones en grupo. 

-Adquiriendo recursos en relación con el trabajo en equipo.  

-Adquiriendo recursos en relación con las relaciones efectivas. 

-Desarrollando la iniciativa y la participación. 

-Adquiriendo tolerancia ante situaciones de estrés. 

En el terreno socio-laboral, la  formación y el aprendizaje de las normas y competencias 

socio-laborales, comunes a toda situación de trabajo productivo (no tanto aprendizajes 

en relación con un trabajo concreto): 

-Desarrollando habilidades manipulativas en relación con las técnicas de trabajo. 

-Adquiriendo conocimientos y destrezas en la utilización de materiales, útiles, 

herramientas, maquinaria... 

-Desarrollando habilidades cognitivas en relación con tareas de clasificación, 

seriación, con relación a diferentes criterios, tamaño, forma,... así como 

verificar y discriminar diferentes pasos, calidades, errores, 

-Adquiriendo recursos para la resolución de problemas y para la buena 

organización del tiempo. 

                                                 
11 “Todo necio / confunde valor y precio” (cf. Canciones LXVIII, MACHADO,A., 2001, Poesías 
completas (Edición de Manuel Alvar). Austral, Barcelona). 
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-Adquiriendo conocimientos en relación con la estructura del taller y trabajo (en 

nuestro caso, en cadena).  

-Adquiriendo formación en relación con la función social de trabajo. 

-Adquiriendo conocimiento de conceptos tales como... qué es una empresa, un 

sindicato, un contrato, una cooperativa, un taller protegido, una huelga... 

-Adquiriendo comportamientos y actitudes laborales básicas en relación con el 

horario, la puntualidad, la aplicación de medidas de seguridad e higiene, la 

concentración, la perseverancia, el ritmo, la responsabilidad, la resistencia a la 

fatiga. 

En nuestra intervención realizando este trabajo hemos tratado de: 

1.- Reconocer y aceptar sus limitaciones. 

- Valorar y exigir según sus posibilidades 

- Facilitar el desempeño autónomo de las actividades procurando 

recursos 

- Establecer y respetar el tiempo de respuesta  

2.- Reconocer la individualidad. 

- Unificar nuestros criterios para plantearnos los objetivos individuales 

reconociendo las posibilidades de cada uno parándonos si es 

necesario o avanzando. 

- Ponernos de acuerdo unificando respuestas ante conductas y/o 

comportamientos que queremos favorecer, reforzar o eliminar 

- Analizar nuestra manera de actuar ( de cada educador) valorando lo 

positivo y lo negativo que hacemos 

3.- Reforzar actitudes positivas. 

- Ser discretos con lo negativo, tratándolo de la manera más adecuada 

en cada caso, sea en grupo o individualmente 

- Procurar un servicio asistencial agradable y respetuoso 

- Potenciar la relación fuera del marco profesional. Aprovechar la 

posibilidad de hablar de temas más personales, más intimas 

permitiendo y facilitando la confianza y la “complicidad” 

- Respetar las iniciativas dejando equivocarse no culpabilizando nunca 

por ello. 

4.- Buscar la mejor manera de relacionarnos con las personas con las que 

trabajamos. 
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- Situarnos cerca afectiva y físicamente en todos los momentos incluso 

en tiempo libre. 

- Potenciar y favorecer la comunicación provocándola, apreciándola, 

haciéndola funcional. Atender las demandas comunicativas de 

algunas personas sin escaquearnos 

- Hablar claro y sin rodeos en el cara a cara siendo cuidadosos de no 

agredir. 

- Dejar siempre hablar, decir, opinar,... 

5.- Proporcionar actividades reales y útiles en el ámbito laboral, social y 

personal para adquirir conocimientos y aprendizajes en el marco del principio 

Normalización. 

- Trabajar en momentos naturales. 

6.- Evitar que el exceso de actividad vaya en detrimento de todo lo anterior 

7.- Ser conscientes que somos el modelo a imitar de comportamiento humano. 

 

Nuestras estrategias y recursos: 

- Las secuenciaciones. 

- La organización en grupos. 

- El trabajo en equipo. 

- Sistema participativo: Haciendo las cosas entre todos 

- La distribución ordenada de los tiempos. Horarios generales e 

individuales 

- El análisis, en grupo, de lo que hacemos y su mejora constante12. 

 

 Pero sobre todo lo que ha propiciado esta manera de trabajar juntos ha sido la 

de haber podido crear un medio social, una micro comunidad que defiende la vida 

humana sin exclusiones y que nos permite ir aprendiendo de esta experiencia de 

vida y de trabajo compartido teniendo condiciones para analizarla, hablar de ella, 

comprenderla,  cambiarla, mejorarla, civilizándonos todos con ello. 

 

 

 

                                                 
12 A esta formación en la práctica se llama, ahora, gestión de mejora continua u organizaciones orientadas 
a la calidad. 
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2.3.- El sistema interno de formación y aprendizaje del personal, (utilizado 

también con los usuarios) y realizado desde el análisis de la práctica en grupo. La 

organización de los profesionales para todo este desarrollo. 

 

Siempre hemos entendido que nuestro trabajo debíamos de hacerlo en  equipo. 

Este funcionamiento, en equipos de trabajo, nos ha facilitado la reflexión sobre la 

práctica diaria, proporcionándonos los mejores aprendizajes funcionales para trabajar 

con estas personas y desarrollar procesos de mejora dirigidos a mejorar la calidad de 

vida de ellas, de nosotros y de su entorno social. 

 

“Muchos de los buenos resultados que nos atribuimos, se deben en gran medida 

a la organización del trabajo de formación permanente con el que hemos estado 

comprometidos durante años, utilizando para ello parte de la jornada laboral fuera del 

horario de atención directa y que nos ha permitido avanzar en los aspectos ideológicos 

y profesionales del trabajo a desarrollar con estas personas, clientes de nuestro 

Servicio.”(Doc. D.E. 2001) 

 

“Sistema interno de formación, que a través de la organización en Equipos de trabajo 

y por medio de procesos de Investigación-Acción de nuestra práctica, han ido 

facilitando la emergencia de procesos de mejora continua en los centros, y también la 

mejora en cuanto al trabajo conjunto a realizar por todos los profesionales en los 

módulos y en el Servicio.” (Doc. D.E. 2001) 

 

“Hemos desarrollado y consolidado en coherencia con un sistema de gestión 

democrática y participativa, actividades relacionadas con nuestra formación 

profesional y humana; nos comprometemos a mejorar nuestros comportamientos y a 

aumentar nuestros conocimientos, a colaborar y ayudarnos entre nosotros para que 

nadie se quede “descolgado”. Hablamos en grupo de todo ello, aprendiendo de cómo 

vivimos, hacemos, trabajamos, nos relacionamos, hablamos, etc...,” (Doc. D.E. 2001) 

 

Este es nuestro sistema interno de formación permanente, sistema que a su vez 

nos ha posibilitado coordinarnos y sintonizar nuestras actuaciones en todo el servicio y 

que se ha generalizado a todas las actividades que se desarrollan en el mismo, 

existiendo actualmente los siguientes niveles de trabajo en los profesionales: 
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- coordinación del equipo del módulo – aula 

- coordinaciones de los responsables de módulo 

- coordinación del servicio 

- coordinación del trabajo con relación al análisis de la calidad de 

vida 

- coordinación de la actividad socio laboral 

- coordinación de la actividad del mejoramiento de la 

comunicación y el lenguaje. 

- Coordinación del manejo de la situación física y la salud 

 

Estas reuniones, el trabajo desarrollado en ellas, nos han posibilitado elaborar 

nuestros documentos ideológicos y operativos que definen actualmente el servicio. 

También hemos ido aprendiendo a elaborar, desarrollar y evaluar los programas 

educativos del servicio, programas que son la referencia para el trabajo13 en los 

módulos y que permiten coordinar las intervenciones a nivel de cada módulo (Plan de 

trabajo del año), en cada contexto de trabajo día semana (Programas de actividad en 

grupo), de cada usuario (PTI, PDI), haciendo lectura de necesidades, definiendo 

objetivos, haciendo secuenciaciones de tareas, registros de evolución, análisis de 

situaciones, evaluaciones, síntesis, etc... Documentos, que así elaborados, tienen 

coherencia interna y con la cultura situacional por nosotros construida. 

También hemos podido elaborar los procedimientos y las herramientas de 

trabajo de manera consensuada facilitando la puesta en marcha de los programas en los 

módulos. 

 

2.3.1.-El módulo – aula como unidad de trabajo. Comunidad con Proyecto común.  

Cada módulo – aula cuenta con un equipo de atención directa cuyo número 

variará en función de los usuarios que acudan en una proporción de ¼ .  

Su tarea común es el trabajo educativo con los usuarios para lo cual, en base al 

proyecto educativo del servicio, elaboran el plan de trabajo para el año del módulo. Para 

ello:  

                                                 
13 Programas que emergiendo del análisis de nuestra práctica compartida, tratan de dar razón de ella y –en 
este movimiento de diálogo razonable (cultura institucional)- mejorarla. Así son documentos que si guían 
en realidad nuestra acción práctica.  



 33

- Organizan los contextos de actividad en su secuencia temporal día semana, 

organizándolo todo para la máxima participación de todos situando en el 

medio los recursos previstos, necesarios para ello (secuencias, materiales y 

herramientas, recursos comunicativos, parejas y colaboraciones, ordenes de 

día para usuarios, etc...) 

- Cada educador, en calidad de tutor de cuatro o cinco usuarios, hace de 

cada usuario un lectura de las necesidades que se muestran en cada contexto 

de actividad y que resueltas, ayudarán a esta persona, en base a sus 

posibilidades, a poder desenvolverse adecuadamente en su participación 

activa en la vida diaria, vida que con sentido humano comparte con sus 

compañeros. 

- Con ello construye su hipótesis de mejora en él (PTI) y elabora el 

programa de implementación anual (PDI) organizando las acciones 

formativas previstas con su tutorizado, las estrategias, recursos, etc. También 

elabora los registros de evolución y prevé la evaluación, así como la 

relación con la familia. 

 

Los educadores de estos equipos además de esta tarea común se reparten la 

responsabilidad de coordinar al nivel de Servicio con el  resto de los módulos – aulas el 

trabajo realizado y su intervención  en los diferentes programas de actividad previstos 

en los módulos, así como el trabajo en los dos campos específicos con estas personas 

referidas al desarrollo de la comunicación y mejora del lenguaje y al manejo adecuado 

de la situación física y la salud. 
De esta manera un educador coordinará en su equipo el programa de actividad 

socio laboral, otro la actividad desarrollada en los módulos referidos al análisis de la 

calidad de vida en el funcionamiento de los mismos, otro el trabajo realizado en la 

mejora de la comunicación en el grupo, y así hasta completar todos los programas. 

También en este diseño, en esta manera de entender el trabajo, un componente del 

equipo, es el responsable del funcionamiento del módulo, actuando fundamentalmente 

como coordinador del mismo14. 

 

                                                 
14 Es algo así como la coordinación en ‘departamentos’ en el sistema educativos reglado. En nuestra 
organización operan como staff, siendo ‘la línea las coordinaciones que vertebran, decidiendo, en el 
Servicio. 



 34

2.3.2.-Las Reuniones de Coordinación del Equipo de Módulo. 

Las reuniones de coordinación del equipo de módulo tienen lugar una vez a la 

semana, después de la jornada de trabajo con los usuarios. 

El orden del día de estas reuniones normalmente recogen los siguientes 

apartados15: 

- Lectura del acta de la reunión anterior 

- Información del desarrollo de los planes de trabajo (en el Servicio y 

en el Módulo) 

- Temas urgentes 

- Análisis de la intervención (práctica educativa) y ajuste 

- Evaluación de la sesión 

- Orden del día próxima reunión 

Así organizadas, estas reuniones cumplen con el triple objetivo de informar, 

formar y coordinar al personal de cada módulo, abordando temas que tienen que 

ver con el desarrollo de las tareas cotidianas en los módulos: 

- Coordinar y analizar en grupo el trabajo del equipo y del grupo, también se 

proporcionan diversos textos y materiales de lectura, así como recursos de 

interés que facilitan la comprensión y puesta en marcha del plan de trabajo 

(Plan de Centro) en cada módulo. 

- La organización y el funcionamiento de los grupos de trabajo, la relación con 

padres, el trabajo con los alumnos de prácticas, las relaciones con otros 

servicios, temas de usuarios, educadores, novedades, etc.   

- Aparte de los temas que afectan a cada módulo, también se incluyen en estas 

reuniones informaciones y propuestas que tienen que ver con la organización 

general del servicio y que son trasladadas por el responsable del módulo 

desde las reuniones de coordinación del mismo a las que acude 

habitualmente desarrollándose también este proceso de forma inversa siendo 

el equipo de módulo quien traslada informaciones y propuestas para que 

sean conocidas y debatidas en el marco de las reuniones de coordinación del 

servicio y en otros módulos.  

De esta manera se produce un feed – back de información y comunicación entre 

todos los equipos del servicio que facilita la participación democrática en el 

                                                 
15 Lo que dará idea de su utilidad y tareas asignadas. 
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desarrollo del proyecto del servicio así como su funcionamiento coordinado y 

cohesionado viviéndolo como común a todos. Así hacemos, aprendemos y ajustamos 

nuestro proyecto común con los usuarios. 

En este sentido, los equipos de educadores de los módulos, a través de este 

proceso de formación permanente desarrollado en las reuniones, se han ido formando y 

consolidando con el tiempo de tal manera, que actualmente, se van convirtiendo en 

equipos autónomos, que en coherencia con los principios generales del Servicio, 

explícitos en su ideario y en los Planes anuales –que no ajustan-, son capaces de 

gestionar más adecuadamente su propio Plan de centro, convirtiéndose en los 

inductores, diseñadores, implementadores y evaluadores de los programas que se 

desarrollan. 

Por todo lo expuesto podemos decir que estas reuniones se convierten en el 

principal espacio para la formación profesional de los educadores con respecto a su 

función en cuanto a los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) propios del 

perfil del educador especializado. 

 

2.3.3.- Reuniones de coordinación del equipo de responsables de módulo. 

En ellas participan los responsables de módulo liderados por el coordinador 

pedagógico del servicio y su objetivo es el de que los responsables de módulo 

desarrollen los aprendizajes necesarios para la mejora de su función en los módulos 

analizando juntos como realizan su trabajo de coordinación de sus equipos y facilitan la 

elaboración, organización y puesta en marcha de los programas e iniciativas comunes 

necesarias para una adecuada atención a los usuarios. 

Se pretende con todo ello aprender a solucionar juntos temas que pueden 

surgir en los módulos, derivados de la puesta en marcha de los planes y  programas, 

canalizando también algunos de estos asuntos a las reuniones de coordinación del 

servicio u a otros órganos. Del análisis de esta realidad de gestión cotidiana y del 

consenso de opinión surgen líneas de gestión real en los módulos y la apropiación de la 

mismas al ser hechas con y por el propio responsable que las va a vehicular. 

Así mismo se trata de reflexionar sobre la manera en cómo se coordina la 

actividad del equipo de módulo para aprender a intervenir consensuando 

procedimientos de actuación, ver que ayuda o dificulta su desarrollo, centrando el 

punto de mira en cómo interviene el responsable en cada uno de los momentos de la 

sesión, estrategias, maneras de decir, técnicas que utiliza, etc.  
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También al hilo de este trabajo surgen otra necesidades que aportan contenidos 

de trabajo de gran interés para pensar en cada módulo e incluso discutir en el marco de 

estas reuniones a modo de monográficos (las tutorías, como elaborar las herramientas de 

trabajo, relación con padres, etc) 

 Para ello el orden del día previsto para estas reuniones es el siguiente: 

- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

- Información y situación en los centros sobre temas urgentes 

- Análisis de sesiones (nuestra intervención como coordinadores del 

equipo de módulo) 

- Tema monográfico 

- Valoración de la sesión  

- Previsión de la siguiente. 

En definitiva desde estas reuniones se van elaborando criterios comunes de 

actuación para favorecer el desarrollo cada vez más autónomo y participativo de los 

módulos coordinando el trabajo educativo a realizar en cada uno de ellos y creando 

procedimientos y herramientas teórico – prácticas que ayudan a este funcionamiento 

coherente y unificado. 

Son Funciones del responsable de módulo (1996, ERM, - Doc. 81) 

- Liderar el plan de trabajo que se desarrolla en el módulo ayudando a 

construirlo. 

- Facilitar que los profesionales analicen cómo actúan educativamente 

con relación al otro, ubicándose en su contexto de actividad, de vida. 

- Recoger las necesidades que el equipo y el grupo va presentando en 

el desarrollo de su trabajo y en el análisis del mismo, facilitando su 

respuesta. 

En definitiva su misión principal consiste en conformar buenos equipos de 

trabajo y en este sentido la existencia del responsable de módulo es fundamental pues 

supone una referencia continua para el personal en el trabajo diario, en la medida 

en que actúa como facilitador del desarrollo de los procesos. Guía, une y coordina el 

trabajo del equipo y apoya y garantiza que el trabajo se realiza y además de la 

manera acordada. El hecho de que forme parte del equipo de atención y trabaje 

directamente con el usuario como un educador más hace que su referencia sea si cabe 

aun más valiosa y reconocida. 
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2.3.4.- Reuniones de Coordinación del Servicio. 

 Estas reuniones tienen como objetivo consolidar una filosofía común de 

trabajo dentro del servicio en coherencia con los principios NORMALIZACION – 

INCLUSIÓN y con los generales y operativos de la Institución. Para ello se aporta 

información sobre la implantación y desarrollo de los planes de trabajo de cada módulo 

y de la evolución del resto de las reuniones de coordinación realizadas en el Servicio. Se 

comentan las incidencias, novedades, dificultades, concretándose necesidades que se 

tratan de cubrir, bien desde las mismas reuniones o bien trasladándolas a otras reuniones 

de coordinación a desde personas concretas de la organización. 

 También en estas reuniones se toman decisiones con respecto a la política 

general del trabajo en el Servicio y se colabora en la elaboración documentos y 

herramientas de trabajo genéricas con respecto al mismo como el Ideario, Los Objetivos 

Generales del Servicio para el año, la formación del personal, calendario anual de 

reuniones, etc... (1990, ERS – Doc. 185) 

En estas reuniones de coordinación del Servicio, participan los responsables de 

módulo bajo la coordinación del coordinador pedagógico y jefe del servicio y con la 

participación y colaboración de la dirección médica del mismo. Tienen lugar una vez al 

mes y su Orden del Día típico es: 

Orden del Día para las Reuniones de Coordinación del Servicio: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2.-  Información de módulos.  

2.0.- Implantación ISO. 

2.1.- Desarrollo de programas con arreglo a los objetivos previstos para 

el curso en el servicio, incidencias. (incluir prácticas y 

coordinaciones realizadas en el mes, lo que se informa) 

2.2.- Personal. Incluir información del trabajo en reuniones de equipo y 

necesidades de formación y otras.  

2.3.- Usuarios (traer las necesidades y /o incidencias por escrito),  

padres... 

2.4.- Nuevas propuestas al manual de buenas prácticas 

2.5.- Otros 

3.- Consejo de Gestión 

4.- Otros.  

5.- Evaluación de la sesión. 
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  5.1.- Asistencia, puntualidad. 

5.2.- Forma (escrita, ordenada, ...) y contenido de la  información, 

(novedosa, significativa, repetitiva, ...) 
 5.3.- Participación, ritmo, debate,  

 5.4.- Nivel de bienestar. 

  5.5.- Temas resueltos, temas pendientes. 

6.- Previsión de la Próxima sesión. 

A través de estas reuniones de coordinación del Servicio, se combina el trasvase 

de información entre los diferentes módulos, con la que se aporta desde ASPACE como 

institución, profundizándose también en temas teórico–prácticos que muchas veces 

tienen que ver con el funcionamiento de los grupos en los diferentes módulos, las tareas 

de responsabilidad en la gestión del trabajo y los equipos en los mismos o la 

coordinación de las diversas actividades en desarrollo. Así pues, por una u otra vía, se 

tratan temas que tienen que ver con el ideario, la misión o con el modelo de 

funcionamiento en general, respetando y conservando las particularidades de las 

diversas maneras de funcionar en el marco del proyecto común. (1995, ficha – Doc 73) 

 

2.3.4.- Reuniones de coordinación de los diversos programas de actividad en el 

servicio. 

Estas reuniones se constituyen en espacios de coordinación y formación  

fundamentales para conseguir un funcionamiento sintonizado entre los módulos 

dando soporte y cohesión al proyecto común.  

Estas reuniones tienen lugar entre una vez al mes -socio laboral, calidad de 

vida,...- o una vez cada dos meses -desarrollo de la comunicación, situación física y 

salud,...- 

Participan los educadores que tienen en cada módulo la responsabilidad de 

coordinar en su equipo la actividad que se trata con el resto de los módulos del servicio. 

 En estas reuniones de coordinación analizamos y profundizamos en el trabajo 

desarrollado en cada módulo, con relación al programa de actividad que estemos 

coordinando, buscando maneras de hacer/pensar comunes, aunando herramientas, 

recursos, conceptos, procedimientos y actitudes que tienen que ver con la manera de 

hacer de cada equipo de módulo y con la función de educador. Tras reflexionar a cerca 

de todo ello, vamos reconociendo lo que mejor funciona del conjunto, incorporando en 
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la practica, lo mejor de cada equipo, decidiendo conjuntamente cómo ir mejorando en 

todos los extremos del trabajo a desarrollar. 

 

2.3.5.- Implicaciones de este sistema de formación.  

Todas estas reuniones de trabajo que realizamos para ordenar y analizar 

nuestra práctica, aprendiendo de ello en muchas direcciones, tienen una duración de 

un día completo de la jornada laboral y se organizan en dos partes diferenciadas 

pero complementarias. Una primera dedicada a la coordinación (investigación en la 

acción -  aprendizaje funcional) y una segunda que llamamos seminario.(necesidad de 

conocimientos - formación técnica) 

 

2.3.5.1. Las Coordinaciones. 

Como objetivo de las coordinaciones se señala:  

“Aprender a analizar la práctica, nuestra intervención, tratando de 

comprenderla. Comprensión que se elabora verbalmente y se hace texto escrito 

induciendo desde este análisis (en grupo) conceptos teóricos que lo explican 

(este saber hacer práctico) y lo proyectan construyéndolo hacia delante” (1996, 

ERC – Doc 86, pp 2) 

 

2.3.5.1.1.Trabajos y aprendizajes realizados desde la tarea de coordinación 

Las actividades y aprendizajes realizados los recogemos del análisis de 

contenido de los documentos relacionados con las diferentes reuniones de 

coordinación realizadas hasta la fecha. (ASOLA. Com) 

 Con relación a las actividades estas han tenido que ver con: 

- Análisis de prácticas educativas reales a través de procesos reflexivos 

- Elaboración de procedimientos y herramientas de trabajo comunes 

que permiten realizar actuaciones coordinadas en los diferentes 

módulos 

- Elaboración teórica del marco comprensivo que subyace a la práctica 

educativa realizada y que se traduce en planes anuales para cada 

módulo. 

- Elaboración de documentos que explicitan la filosofía y oferta del 

servicio. 



 40

- Solución conjunta de necesidades concretas que surgen en la realidad 

diaria 

- Seguimiento y evaluación de los programas activos en el servicio. 

 

Como aprendizajes se pueden señalar: 

- Aprendizaje de conceptos técnicos relacionados con la función 

profesional. 

- Aprendizajes que tienen que ver con la elaboración y utilización de 

procedimientos de trabajo propios de la labor de un educador 

especializado. 

- Aprendizajes relacionados con procedimientos de trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

- Aprendizaje en la elaboración y utilización de herramientas de trabajo 

que facilitan la recogida y síntesis de los datos derivados de la 

práctica 

- Aprendizaje de actitudes de colaboración, cooperación, respeto 

mutuo, ..que humanizan la relación educativa con el personal y los 

usuarios facilitándola. 

- Aprendizaje en la realización y utilización de procesos de evaluación 

grupal y autoevaluación como medio de mejorar en la práctica diaria 

- Profundización en la filosofía que sustenta y apoya las intervenciones 

permitiendo que el proyecto siga adelante consolidando sus sistemas 

de gestión democrática y participativa, su estructura organizativa, sus 

maneras de conseguir aprendizajes funcionales para la vida con 

sentido humano, en la consecución de la misión que tenemos 

comprometida. 

 

2.3.5.2.- Los Seminarios. 

Los seminarios por su parte completan la formación que se pretende en los 

trabajos de coordinación centrándose más específicamente en la capacitación técnica de 

los profesionales. 

Los contenidos de formación normalmente se derivan de las reuniones de 

coordinación y están dirigidos a completar conocimientos más teóricos más técnicos 
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de la actividad que proviene de las necesidades reales detectadas por los 

profesionales en su trabajo diario. (2000, com – Doc. 125) 

Como objetivo del seminario se señala: 

 “El trabajo de los seminarios complementa este aprendizaje (realizado 

en las coordinaciones) dando soporte teórico a los contenidos que desde el 

análisis de la práctica van emergiendo a la conciencia y procurando formación  

técnicamente a los profesionales.” 

Los temas parten fundamentalmente de las necesidades detectadas por los 

profesionales en el enfrentamiento con la tarea para el desarrollo de su función y son 

tratados a modo de monográficos. 

Para la recogida de información y tratamiento de situaciones específicas, se 

utilizan diferentes herramientas: filmaciones, protocolos de observación, 

conversaciones, etc.. Toda esta información es analizada grupálmente, tratando de  

comprenderla desde referentes más teóricos y científicos, razonando las soluciones 

desde abordajes teórico-prácticos y estableciendo con todo ellos mejores pautas de 

intervención más soportadas técnicamente. 

 

2.3.5.2.1.- Trabajos y aprendizajes realizados desde la tarea de Seminarios. 

Las actividades y aprendizajes realizados los recogemos del análisis de 

contenido de los documentos relacionados con las diferentes  sesiones de Seminarios 

realizadas hasta la fecha. (ASOLA, scom ,sfisio, ERC): 

- Profundización y análisis en temas específicos derivados de las 

necesidades técnicas detectadas en la práctica. Monográficos. 

- Elaboración de documentos teóricos acerca de aspectos concretos 

concernientes con el área específica en cuestión 

- Elaboración de herramientas que facilitan la recogida y síntesis de 

información 

- Análisis y orientación de situaciones individuales 

- Establecimiento de pautas generales acerca de cuestiones prácticas 

relacionadas con el área en cuestión 

En cuanto a los aprendizajes recogemos: 

- Conocimientos técnicos relacionados con aspectos específicos del 

área en cuestión. 
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- Aprendizaje en la recogida y síntesis de información tanto a nivel 

individual como grupal. 

- Aprendizaje en la elaboración y utilización de herramientas para la 

recogida y síntesis de información. 

- Mejora de las competencias profesionales para el desempeño de la 

función ante necesidades particulares que por sus características 

revisten especial dificultad. 

Así pues, el aprendizaje y la formación derivados de este sistema de trabajo 

tanto al nivel de coordinación como de seminarios provocan una mayor calidad en el 

trabajo y sus resultados ya que el análisis de los aspectos que en la práctica real facilitan 

o interfieren la intervención, implica directamente la toma de decisiones hacia cambios 

de mejora en los funcionamientos del día a día. 

 

2.3.6.- Formación funcional a las tareas adecuadas en las Comunidades de Práctica 

que conformamos. 

Por último, señalar la importancia que tiene, el que este sistema de formación 

interna consiga, en las personas y en los equipos, aprendizajes funcionales que tengan 

impacto real en trabajo educativo que debemos (mejora continua) realizar, por lo que, 

nos parece adecuado detallar algunos aspectos a nivel procedimental y actitudinal que 

ayudan a ello: 

- La formación debe de estar directamente vinculada a la realidad práctica de 

los equipos. 

- La formación debe de estar ubicada en los contextos reales de trabajo donde 

los equipos se reconocen. 

- Además de la formación específica, la formación debe tener contemplado 

entre sus objetivos, el trabajo en la conformación de un equipo, que se 

comprenda como tal y aprenda a ubicarse colectivamente como recurso 

facilitador del desarrollo. 

- La formación específica para profesionales que intervienen en una práctica 

pedagógica común, debe de ir encaminada a la construcción de ese equipo y 

a la explicitación y sistematización de la práctica profesional que realizan. 

“Este sistema es funcional por estar basado en el análisis y reflexión de la 

práctica diaria en los módulos – aulas, modelo de trabajo inductivo (ORCASITAS, 

1988, ORCASITAS Y GALARRETA, 1992) que reconoce el contenido de trabajo diario 
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como contenido básico de formación y por lo tanto reconoce a sus profesionales como 

tales, definiendo así su perfil de educador especializado.” (VILLORIA Mª,J. TD, 2001). 

 

 

En síntesis... 

 Vamos a concluir esta ponencia -colectiva- recogiendo literalmente el 

comentario de síntesis que Mª José VILLORIA (20029 hace en su capitulo V. ‘El motor 

del sistema’ en su Tesis Doctoral. 

 

“Nos gustaría terminar este apartado, reflexionando nuevamente acerca de la 

importancia que en la evolución del Servicio de Adultos ha tenido la 

Organización y Gestión de grupos humanos. Así pues, el cambio de filosofía, 

derivado de las nuevas perspectivas en el campo de la Educación Especial, y con 

ella, el cambio de actitudes, hacia relaciones más participativas y colaboradoras 

educador – usuario, unidas a la motivación por la mejora y al convencimiento de 

que ésta solo es posible con la participación de todos, hicieron necesario 

organizarse para acometer nuevas tareas. De esta manera, lo que hemos 

presentado en estas páginas ha sido ese proceso de autoorganización consciente 

del Servicio y su evolución y su desarrollo en el tiempo. 

 

 A este nivel, el proceso de desarrollo organizativo experimentado en el 

Servicio, ha supuesto la creación de espacios y tiempos para la coordinación y 

con ello funcionamientos comunes y coherentes en todos los centros. Además el 

trabajo en equipo se ha convertido en el principal medio para la formación del 

personal, cuyo contenido de trabajo ha sido básicamente su propia práctica, y su 

metodología, el análisis de la misma a través de procesos de reflexión que lo han 

posibilitado. La reflexión sobre esa práctica y la evaluación y puesta en marcha 

de mejoras derivadas de este proceso, han ido consolidando esta metodología de 

trabajo como válida para la mejora continua en los servicio prestados. 

 

 Como recurso y guía de las acciones, se encuentra en todo momento la 

figura del Coordinador o Responsable, que a diferentes niveles de 

responsabilidad y actuación y desempeñando funciones propias de un liderazgo 
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participativo y compartido, ha ido llevando a buen puerto las realizaciones de los 

equipos. 

 De esta manera, en todo este camino, los principales actores, motores del 

sistema, han sido las personas (recursos humanos: profesionales, padres u 

usuarios), que forman parte de los grupos humanos, pues con su dedicación, 

implicación y compromiso han ido construyendo un entorno social que facilita 

que la calidad de vida de todos, sea cada día un poco mejor.” 

 

Bueno, solo nos queda agradecerles la paciencia y la atención que nos han 

prestado, esperando que entre todo lo que les hemos contado, hayan encontrado algo de 

interés.  

Gracias en nuestro nombre y en nombre de todo el equipo humano que 

representamos por habernos escuchado. Nuestra pretensión ha sido mostrar que incluso 

en un medio social tan limitado como el nuestro estos objetivos de ciudadanía y vida 

humana con sentido, es posible. 

Muchas gracias por tener ganas de escuchar nuestra voz. 
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