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¿cómo evaluar la autodeterminación> 
escala arc-inico de evaluación de la auto-
determinación1 

[How to Assess the Self-Determination> ARC-INICO Assessment Self-determina-
tion Scale] 
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El constructo de autodeterminación y sus implicaciones prácticas se están convirtiendo 
en un componente educativo clave, especialmente para los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo. La investigación avala que mostrar un comportamiento autodeter-
minado tiene un impacto fundamental en la obtención de resultados importantes, como 
son el logro de objetivos educativos o la obtención de resultados laborales y de transición. 
Los instrumentos de evaluación de la autodeterminación tienen gran importancia al per-
mitir conocer las necesidades individuales y diseñar estrategias de promoción del com-
portamiento autodeterminado. Se presenta el desarrollo de una herramienta de 

evaluación robusta y eficaz para poder evaluar la autodeterminación de estudiantes adolescen-
tes con discapacidad intelectual o del desarrollo y dificultades de aprendizaje. Se muestran las ca-
racterísticas y aplicaciones de la Escala ARC-INICO de Evaluación de la autodeterminación, así 
como los resultados obtenidos en el proceso de validación psicométrica de dicha escala. La es-
cala ha sido aplicada a 279 estudiantes con discapacidad intelectual entre 11 y 19 años y los re-
sultados avalan su fiabilidad y validez. 

PALABRAS CLAVE: evaluación, autodeterminación, educación inclusiva, discapacidad intelectual, 
adolescencia y ACNEAE. 

a
b

st
ra

c
t
 Self-determination and its practical implications have become a key educational compo-

nent, specially for students with exceptional support needs. Research supports that being 
self-determinated has a significant impact on obtaining relevant results, such as the achie-
vement of educational goals or labour outcomes. Therefore, developing assessment tools 
to evaluate the level of self-determination of students with intellectual disabilities is an im-
portant goal to achieve, knowing that assessment should be the first step to be able to pro-
mote self-determined behavior. The aim of this study was to develop a robust and useful 
scale to assess self-determined behavior of students with intellectual and developmental di-
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sabilities and learning disabilities, aged 11 to 19 years. The characteristics and applications of the 
ARC-INICO Scale Evaluation of self-determination are presented, as well as the results of the psycho-
metric validation process. The scale was administered to 279 high school students with intellectual 
and learning disabilities and the results support an acceptable reliability and validity of the instru-
ment. 

KEY WORDS: assessment, self-determination, inclusive education, intellectual disability, adolescence 
and special education needs. 

Dirección para correspondencia: 
Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Facultad de Psicología. Avda. de la Merced, 109131. 37005 Salamanca 
Email: verdugo@usal.es 

como el desajuste entre las potencialidades de 
introducción la persona y las demandas del entorno, y que 

presta atención al papel central que tiene la 
La investigación y las prácticas basadas en provisión de apoyos individualizados como 

la evidencia en el ámbito de la discapacidad herramienta para reducir o eliminar ese des
intelectual han de tener presentes unas pre ajuste y favorecer la consecución de resulta
misas básicas fundamentales. Entre éstas des dos personales mejorados en la vida de las 
taca la concepción actual de la discapacidad personas con discapacidad (Schalock et al., 
intelectual, que entiende la discapacidad 2010). 
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Otra premisa de suma importancia es con de Autodeterminación (Wehmeyer, 1999). 
templar el enfoque de calidad de vida y la Desde este modelo se entiende la autodeter
promoción de la autodeterminación como dos minación como el proceso que lleva a la per
de los principales resultados personales que sona a actuar como principal agente causal de 
desean alcanzar en su vida las personas con la vida de uno mismo y a hacer elecciones y 
discapacidad intelectual o del desarrollo tomar decisiones que repercutan en su calidad 
(Schalock y Verdugo, 2007, 2010; Verdugo, Be de vida, sin ningún tipo de influencia externa 
nito, Orgaz, Jordán de Urríes, Martín y Santa o interferencia. Por su parte, además de pro
maría, 2012; Verdugo y Martín, 2002). La porcionar esta definición, operativiza el cons
aplicación y generalización de estos enfoques tructo en base a cuatro características 
permite el desarrollo de buenas prácticas de esenciales que se pueden observar en el com
evaluación y planificación de apoyos por y portamiento autodeterminado: autonomía, 
para mejorar el funcionamiento y obtener re autorregulación, empoderamiento o capaci
sultados deseados. La persona adquiere aquí tación psicológica y autoconocimiento o au
un papel protagonista en su propia vida. torrealización. 

El derecho a la autodeterminación de una Desde el enfoque planteado por Wehme
persona en las decisiones y elecciones de su yer se entiende que el desarrollo de la auto
vida es una noción que aparece con fuerza determinación surge del aprendizaje y 
tanto en la investigación, como en los servi perfeccionamiento de un conjunto de com
cios de atención a personas con discapacidad. ponentes elementales interrelacionados que 
Esto es debido a la relevancia que tiene la ex se reflejan en cuatro características esenciales, 
presión de la autodeterminación en la vida de y cuya adquisición se entiende en base al 
las personas con discapacidad (Fowler, Kon papel que juegan tres factores principales (Fi
rad, Walker, Test y Wood, 2007; Lee, Wehme gura 1): a) las capacidades y habilidades de la 
yer, Soukup y Palmer, 2010; Martorell, persona adquiridas desde la infancia hasta la 
GutiérrezRecacha, Pereda y AyusoMateos, vida adulta; b) las oportunidades que tiene la 
2008; Wehmeyer y Palmer, 2003). Así mismo, persona para aprender esas habilidades y po
teniendo en cuenta que la autodeterminación nerlas en marcha día a día; y c) los apoyos ne
se desarrolla a lo largo de toda la vida y que se cesarios disponibles que facilitan la 
puede y debe favorecer su desarrollo desde la adquisición de estos aprendizajes. En este sen
infancia, en el campo educativo está ganando tido, en la medida en la que la persona dis
un mayor peso como meta educativa a des ponga de un ambiente enriquecedor que le 
arollar con todos los alumnos y, especial permita involucrarse en un amplio número de 
mente, con aquellos que tienen necesidades experiencias de aprendizaje y le proporcione 
específicas de apoyo educativo. El objetivo de apoyos y oportunidades para aprender y prac
incorporar la autodeterminación en las escue ticar las habilidades necesarias, supondrá un 
las es apoyar a los alumnos en la expresión de contexto favorecedor para el aprendizaje y 
su autodeterminación y en el logro y obten desarrollo de los componentes de la autode
ción de resultados positivos de transición a la terminación (capacidad de toma de decisio
vida adulta (Pierson, Carter, Lane y Glaeser, nes, capacidad de hacer elecciones, 
2008). habilidades de solución de problemas, habili

dad de establecimiento de metas, estrategias 
Existen múltiples definiciones y modelos de autobservación, autoevaluación, autorre

teóricos sobre autodeterminación en el fuerzo y de proporcionarse autoinstrucciones, 
campo de la discapacidad (Abery y Stancliffe, habilidades de defensa y liderazgo, autoefi
1996, 2003a, 2003b; Field y Hoffman, 1994; cacia positiva y expectativas de logro, locus de 
Wehmeyer, 1999). Uno de los modelos empí control interno, autoconocimiento y autocon
ricamente validado y con mayor repercusión ciencia) que se reflejan en las cuatro caracte
a nivel internacional es el Modelo Funcional rísticas esenciales de la autodeterminación. 
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Figura 1. Modelo Funcional de Autodeterminación (Extraído de Wehmeyer, 2003) 

R
e

vi
st

a
 E

sp
a

ñ
o

la
 s

o
b

re
 D

is
c

a
p

a
c

id
a

d
 In

te
le

c
tu

a
l

sI
g

lo
c

E
R
o

V
o

l 4
4

 (4
),

 N
ú
m

.
2

4
8

, 
2

0
1

3
 

P
á

g
.

2
1

 a
 p

á
g

.
3

9
 

En el año 2006, la Convención sobre los De
rechos de las Personas con Discapacidad (Na
ciones Unidas, 2006; Navas, Gómez, Verdugo y 
Schalock, 2012; Verdugo, Navas, Gómez y 
Schalock, 2012) estableció un conjunto de 
obligaciones a los estados que la ratifican para 
la protección de las personas con discapaci
dad. Concretamente, el artículo 19 de esta 
convención reconoce el derecho de todas las 
personas con discapacidad a vivir en la comu
nidad, con opciones iguales a las de las demás, 
y adoptando medidas efectivas y pertinentes 
que faciliten el pleno goce de este derecho y 
la plena inclusión y participación en la comu
nidad. La promoción de la autodeterminación 
puede tener un papel fundamental en el cum
plimiento de este derecho (Tamarit y Espejo, 
en prensa). Existen estudios empíricos que 
apoyan el impacto que tiene la autodetermi
nación en la obtención de resultados de vida 
importantes como son: la motivación y el 
logro de objetivos educativos (Benz, Linds
trom y Yovanoff, 2000; Fowler et al., 2007; Lee 
et al., 2010; Realon, Favell y Lowerre, 1990; 

Schunk, 1985); la obtención de resultados la
borales y de transición (Martorell et al., 2008; 
Wehmeyer y Palmer, 2003; Wehmeyer y 
Schwartz, 1997); o la mejora de la calidad de 
vida (Lachapelle et al., 2005; McDougall et al., 
2010; Wehmeyer y Schalock, 2001; Wehmeyer 
y Schwartz, 1998). La investigación avala la im
portancia de la promoción de la autodetermi
nación de las personas con discapacidad 
intelectual en la obtención de una vida plena 
y de calidad. 

La evaluación es el primer paso para poder 
diseñar estrategias de promoción eficaces de 
las habilidades relacionadas con el comporta
miento autodeterminado. Por ello, es necesa
rio disponer de herramientas adecuadas que 
permitan evaluar el nivel de autodetermina
ción y nos proporcionen información que 
oriente la toma de decisiones para la promo
ción de la conducta autodeterminada. 

En el contexto estadounidense existen 
múltiples herramientas de evaluación diseña2

4
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

                    

             
             
       

         
               
           

         
             

       
         

           
         

           
       

       
             

               
           

         
             

       
         
           
 

           
           
         

             
       
   
             

             
               

             
           

       
             
       

             
       

             
         
                   

         
             

         
         

         

         
           
             

                 
           

             
           

       
           

       
             

       
               
           

                 
           

           
       

             
       

               
           
               
         
           

                 
           
           

         
             

             
           
         

               
           

               
         

           
         

     
     

     
 

REVISTA SIGLO CERO 248_Maquetación 1 03/12/13 12:50 Página 25 

Miguel Ángel Verdugo Alonso,María Gómez Vela, Ramón Fernández Pulido, Eva Vicente Sánchez... 

das para la evaluación de jóvenes con necesi
dades en edad escolar (Hoffman, Field y Sawi
lowski, 2004; Wehmeyer, 1995; Wolman, 
Campeau, DuBois, Mithaug y Stolarski, 1994). 
Este hecho contrasta con que, a pesar de que 
han existido estudios serios para elaborar o 
adaptar instrumentos de evaluación en Es
paña (Gómez et al., 2010; Peralta, Zulueta y 
González, 2002; Verdugo, GómezVela, Badia, 
GonzálezGil y Calvo, 2009; Wehmeyer, Pe
ralta, Zulueta, González y Sobrino, 2006), ac
tualmente no disponemos de un instrumento 
de evaluación de la autodeterminación con só
lidas propiedades psicométricas dirigido espe
cíficamente a adolescentes con discapacidad 
intelectual. Por ello, en el presente trabajo se 
expone el proceso llevado a cabo para la ela
boración de la Escala ARCINICO de Evaluación 
de la Autodeterminación como una herra
mienta que permite evaluar el nivel de auto
determinación y sus características esenciales 
en los estudiantes adolescentes con discapaci
dad intelectual leve o moderada y dificultades 
de aprendizaje. 

Proceso de elaboración de la 
Escala ARC-INICO 

Procedimiento 

La elaboración de la Escala ARCINICO se 
ha desarrollado tomando como punto de par
tida los resultados de investigaciones previas 
de adaptación al contexto español de la escala 
de evaluación de autodeterminación, The 
Arc’s SelfDetermination Scale desarrollada 
por Wehmeyer en 1995 (Verdugo et al., 2009; 
Wehmeyer et al., 2006). El objetivo inicial fue 
analizar los puntos fuertes y débiles de la ver
sión en castellano de esta escala para elaborar 
una nueva escala que, basada igualmente en 
el modelo funcional de autodeterminación 
(Wehmeyer, 1999) y en una sólida revisión bi
bliográfica, introdujera mejoras que permitie
ran evaluar de manera válida y fiable la 
autodeterminación y las dimensiones princi
pales del constructo de los estudiantes con dis
capacidad intelectual próximos al periodo de 
transición a la vida adulta (desde los 11 a los 19 

años). Una descripción detallada del procedi
miento seguido para la elaboración de la Es
cala ARCINICO de Evaluación de la 
Autodeterminación se puede encontrar en Vi
cente, Verdugo, GómezVela, Pulido y Guillén 
(2013). 

A continuación, se destacan las caracterís
ticas teóricas y técnicas que se establecieron 
como requisitos a cumplir en la elaboración de 
la nueva escala. Por un lado, en relación a las 
características teóricas de la escala, se deter
minó que la escala debía evaluar los distintos 
componentes y dimensiones internos de la au
todeterminación utilizando como marco teó
rico de referencia el Modelo Funcional de 
Autodeterminación (Wehmeyer, 1999), de ma
nera que permitiera evaluar el nivel global de 
autodeterminación, así como también elabo
rar perfiles con el nivel de la persona evaluada 
en las cuatro dimensiones subyacentes al cons
tructo. Por otro lado, en lo que respecta a las 
características técnicas se estableció que la es
cala debía: (a) estar diseñada para evaluar 
principalmente a estudiantes con discapacidad 
intelectual leve o moderada, y alumnos con di
ficultades significativas de aprendizaje; (b) 
evaluar a estudiantes entre 11 y 19 años, como 
periodo crítico en la autodeterminación por su 
cercanía a la vida adulta; (c) utilizar al propio 
estudiante como informante en su evaluación, 
recogiendo así la premisa de dar protago
nismo a la persona en su evaluación; y (d) ela
borar la escala en formato de autoinforme 
para que los alumnos puedan gestionar de 
manera autónoma su propia evaluación, pero, 
a la vez, proporcionando la posibilidad de re
alizar la evaluación con recursos de apoyo que 
responda a las necesidades de evaluación de 
aquellos estudiantes con dificultades de lecto
escritura. 

Por tanto, en la elaboración de la escala se 
prestó especial atención al contenido y for
mulación de los ítems con el objetivo de adap
tarlo a las características y necesidades 
individuales de esta población y se estableció 
como requisito necesario que los participantes 
tuvieran ciertas habilidades comunicativas, 
concretamente habilidades de comprensión 
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oral para poder entender el contenido de los 
distintos ítems de la escala, así como también 
habilidades de expresión comunicativa (oral o 
mediante cualquier otro sistema de comuni
cación alternativo) para poder proporcionar 
una respuesta sencilla a los ítems. 

Participantes 

Para realizar el trabajo de campo, se soli
citó la colaboración a distintos centros educa
tivos y asociaciones de personas con 

discapacidad de distintas comunidades autó
nomas de España. Un total de 34 centros de 
distintas entidades (pertenecientes a Down Es
paña y FEAPS) aceptaron voluntariamente 
participar en el estudio y los profesionales de 
dichas entidades se involucraron activamente 
en implicar a los estudiantes (y a sus familias) 
en el estudio. La escala, en su versión inicial, se 
aplicó a un total de 279 estudiantes entre 11 y 
19 años con necesidades específicas de apoyo 
educativo asociadas a discapacidad intelectual. 
Esta muestra no probabilística se puede consi

Tabla 1. Características de la muestra en función del género, la edad y el nivel de 
discapacidad intelectual (N = 279) 

Variables Categorías N % % Válido 

Género 

H 152 54,48 54,48 

M 127 45,52 45,52 

T 279 100,00 100,00 
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Edad 

M 13 43 15,41 15,41 

E 14 15 84 30,11 30,11 

E 16 17 105 37,63 37,63 

M 18 47 16,85 16,85 

T 279 100,00 100,00 

Discapacidad intelectual 

C 5 1,79 2,0 

DI 82 29,39 33,3 

DI 150 53,76 61,0 

DI 

O 

S 

T 

( D 
) 

6 

3 

33 

279 

2,15 

1,08 

11,83 

100,00 

2,4 

1,2 
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derar una muestra adecuada, aunque ajus
tada, para realizar la validación psicométrica 
de la Escala ARCINICO, tomando como reco
mendación disponer de cinco sujetos observa
dos por cada ítem de la escala como mínimo 
tolerable (Nunnally, 1978) y teniendo en 
cuenta que se trata de una muestra de conve
niencia. 

Principalmente fueron participantes con 
discapacidad intelectual moderada (53,8%) y 
leve (29,4%), teniendo en cuenta que en un 
11,8% de los casos no se pudo registrar el nivel 
de discapacidad. La discapacidad severa y pro
funda (2,1%) y la capacidad intelectual limite 
y dificultades significativas de aprendizaje 
(2,9%) apenas tienen representación. Por su 
parte, la distribución de la muestra en relación 
al género fue suficientemente homogénea 
(X 12 = 2.240; p > .05). En relación a la edad, la 
media de los participantes fue de 15,59 (SD = 
1,88) con grupos de edad no homogéneos en 
los que destaca el mayor porcentaje de la 
muestra situado en los dos intervalos centrales 
de edad, que se corresponden a las edades 
comprendidas entre 14 y 17 años y represen

2tan un 67,5 % de la muestra total,( X = 38.405; 3 

p < .001). La tabla 1 recoge la caracterización 
muestral en relación con estos aspectos. 

características de la escala
 

Finalidad de la escala 

La Escala ARCINICO de Evaluación de la 
Autodeterminación es un instrumento que 
permite evaluar el nivel de autodeterminación 
de jóvenes con discapacidad intelectual. Esta 
herramienta de evaluación está diseñada 
desde una doble perspectiva. Desde el enfo
que científico, pretende ser un recurso útil 
para impulsar el desarrollo de diseños de in
vestigación que aumenten el conocimiento 
existente sobre este constructo y sus implica
ciones en la vida de las personas con discapa
cidad. Desde el enfoque aplicado, este 
instrumento pretende servir como una estra
tegia que cumpla cuatro objetivos básicos: a) 
favorecer el autoconocimiento y la promoción 

de la autodeterminación de los estudiantes 
con discapacidad intelectual (autoevaluación); 
b) apoyar el proceso de toma de decisiones 
sobre la implementación de actuaciones de 
promoción de la autonomía y la autodetermi
nación de los estudiantes con discapacidad 
(evaluación inicial); c) servir de recurso para 
proporcionar feedback a los alumnos que fo
mente su motivación y el autoconocimiento 
de los alumnos (evaluación sumativa); y d) 
como estrategia de análisis de la eficacia de las 
prácticas de promoción implementadas (eva
luación final). 

Para dar respuesta a estas funciones, esta 
herramienta de evaluación proporciona una 
puntuación total que permite conocer el nivel 
general de autodeterminación de los estu
diantes en comparación con sus iguales, así 
como también puntuaciones para cada una de 
las dimensiones de autodeterminación (auto
nomía, autorregulación, creencias de control 
y eficacia y autoconocimiento), de manera 
que se puede elaborar un perfil de las carac
terísticas esenciales que definen el constructo 
e identificar los puntos fuertes y debilidades 
de los estudiantes en este área. Por su parte, el 
hecho de involucrar a los propios adolescen
tes con discapacidad en su evaluación, hace 
que estos puedan tomar conciencia de los as
pectos relacionados con su propia autodeter
minación y, por tanto, aumentar su 
motivación y autoconocimiento con respecto 
a esta área de su vida. 

Estructura de la escala 

La Escala ARCINICO de Evaluación de la 
Autodeterminación consta de un total de 61 
ítems, divididos en cuatro secciones que se co
rresponden con cada una de las cuatro carac
terísticas esenciales de la autodeterminación 
propuestas por Wehmeyer (1999) en su mo
delo. 

La primera sección, Autonomía, está com
puesta por 25 ítems que permiten evaluar la 
autonomía del alumno entendida como el 
grado de independencia funcional y la capaci
dad para elegir y actuar en base a preferen
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cias personales. En relación a la independen
cia, la sección cuenta con ítems que evalúan la 
autonomía del estudiante en las rutinas de la 
vida diaria, en el uso del tiempo libre y en el 
entorno y la comunidad que le rodea; mien
tras que en relación a su capacidad para elegir 
y actuar en base a preferencias, cuenta con 
ítems que valoran la capacidad de elegir, 
tomar decisiones y expresar preferencias en si
tuaciones de ocio, en la elaboración de planes 
de futuro y como expresión de sus propios in
tereses personales en el día a día. La segunda 
sección, Autorregulación, consta de 12 ítems 
que permiten evaluar capacidades de planifi
cación y establecimiento de metas, así como 
también la utilización o el manejo de estrate
gias de autogestión personal (autoevaluación, 
autoobservación, autorrefuerzo…). La tercera 
sección, Creencias de control y eficacia, for
mada por 14 ítems, evalúa las expectativas de 
control y eficacia en los alumnos y la expresión 
de conductas de autodefensa, liderazgo y au
torrepresentación en situaciones de interac
ción con otros. Por último, la sección 
Autoconocimiento cuenta con 10 ítems que 
evalúan el conocimiento que el alumno tiene 
de sus capacidades y limitaciones, así como la 
valoración personal o autoestima que tiene de 
sí mismo. 

Formato de respuesta 

El formato de respuesta de los ítems varía 
de unas secciones a otras. La primera sección, 
Sección de Autonomía, utiliza un formato de 
respuesta de tres opciones basado en la fre
cuencia con la que realizan una determinada 
actividad, de manera que los alumnos deben 
prestar atención a las distintas actividades que 
se describen en los ítems y contestar si “lo 
hacen siempre que tienen la oportunidad”; si 
“lo hacen a veces, cuando tienen la oportuni
dad” o si “no lo hacen nunca, aunque tengan 
la oportunidad”. 

Por su parte, las secciones restantes, Sec
ciones de Autorregulación, Creencias de con
trol y eficacia y Autoconocimiento, utilizan un 
formato de respuesta de cuatro opciones ba
sado en el grado de acuerdo con el enunciado 

del ítem. En estas secciones, los alumnos 
deben comprender cada uno de los ítems y 
contestar en qué medida están de acuerdo 
con el contenido que expresa el ítem eligiendo 
entre estas opciones: “no estoy nada de 
acuerdo”, “no estoy de acuerdo”, “estoy de 
acuerdo” y “estoy totalmente de acuerdo”. 

Debido a las dificultades percibidas en al
gunos participantes para entender las distin
tas opciones de respuesta y siguiendo las 
recomendaciones propuestas por Finlay y 
Lyons (2001), la escala cuenta con recursos pic
tográficos de apoyo que ejemplifican y facili
tan la comprensión de las opciones de 
respuesta. 

procedimiento de aplicación


Respecto al formato de aplicación, esta es
cala está diseñada para poder aplicarse como 
un autoinforme que los propios estudiantes 
cumplimentan de manera autónoma. Utili
zando este procedimiento, la aplicación de la 
escala puede realizarse de forma colectiva a 
un grupo de alumnos en un aula. Sin em
bargo, teniendo en cuenta las características y 
necesidades de los alumnos con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y dificultades de 
aprendizaje a los que va dirigida la escala y 
asumiendo el paradigma de apoyos, es conve
niente que la aplicación de la escala se haga 
de una manera más individualizada y garanti
zando que el evaluador puede prestar aten
ción a las necesidades de apoyo de los 
estudiantes y proporcionales los apoyos que 
requieran. 

Se recomienda, por tanto, que las aplica
ciones de esta escala se realicen en grupos re
ducidos de estudiantes, en los que cada 
alumno pueda cumplimentar su propia eva
luación, a la vez que dispone del apoyo cons
tante de educadores o profesionales que 
guían el proceso. No está establecido un nú
mero concreto de alumnos, sino más bien un 
ratio alumno/profesional que debe respetarse 
en la medida de los posible. La situación ideal 

Re
vi

st
a

 E
sp

a
ño

la
 s

o
b

re
 D

isc
a

p
a

c
id

a
d

 In
te

le
c

tu
a

l 
SI

G
LO

C
ER

O
Vo

l 4
4 

(4
), 

N
úm

. 2
48

, 2
01

3 
Pá

g
. 2

1 
a

 p
á

g
. 3

9 
28

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

                    

                   
         
             
       

             
         
           

       

         
               
         

           
             
           
       

           
             

                 
             

           
                 

           
           

             
             

           
                 
               

   

           
         

               
           
             

         
           
           

         
             

             
           

       
           

     

             
                 

         
         

               
       
             
         

  

                           

    

ección  utonomía

ección  reencias de ontrol y
ficacia

ección  utorregulación

ección  utoconocimiento

REVISTA SIGLO CERO 248_Maquetación 1 03/12/13 12:50 Página 29 

Miguel Ángel Verdugo Alonso,María Gómez Vela, Ramón Fernández Pulido, Eva Vicente Sánchez... 

de aplicación es que exista un ratio de 2 o 3 
alumnos por cada profesional. Sin embargo, 
realmente este ratio va a depender de las 
necesidades individuales que presenten los 
alumnos en el manejo autónomo de la es
cala, pudiendo ser necesario en algunos 
casos un apoyo individualizado y, en otras 
circunstancias, un menor ratio alumno/pro
fesional. 

En cualquier caso, la premisa fundamen
tal que subyace en la aplicación de esta es
cala es proporcionar un papel protagonista 
a los estudiantes en su evaluación, garanti
zando que puedan asumir el control del pro
ceso, expresar sus propias opiniones y, en 
última instancia, aumentar el conocimiento 
que tienen sobre ellos mismos. Al profesio
nal se le otorga la función de proporcionar 
apoyo a lo largo de todo el proceso y facili
tar que los alumnos puedan asumir su rol 
protagonista y completen con éxito su eva
luación. Por tanto, a lo largo de todo el pro
ceso, el profesional debe garantizar que el 
estudiante comprende las tareas que se de
mandan, el contenido de los ítems que com
ponen la escala y las implicaciones de cada 
una de las opciones de respuesta disponible 
(para lo cual puede y debe hacer uso del ma
nual de apoyo que se ha elaborado junto a 
la escala). 

resultados y fundamentación 
psicométrica 

Se ha realizado la comprobación de las 
propiedades psicométricas de la escala ARC
INICO en su conjunto y de las distintas sec
ciones que la forman utilizando la Teoría 
Clásica de los Test como marco de referencia 
y empleando el paquete estadístico IBM 
SPSS Statistics [versión 20] (2010) como re
curso de análisis. A continuación se presen
tan alguna de las propiedades psicométricas 
analizadas para las secciones de la escala y 
para la escala en su conjunto como herra
mienta global de evaluación de la autode
terminación. 

Validación psicométrica de las secciones 
que forman la Escala ARCINICO de Eva
luación de la Autodeterminación 

Se ha realizado el estudio de la fiabilidad 
de las cuatro secciones de la escala con la fi
nalidad de aportar evidencias empíricas que 
garanticen la precisión y consistencia interna 
de la evaluación de cada una de las dimen
siones de autodeterminación. Los resultados 
reflejan que las cuatro secciones de la escala 
obtienen buenos índices de fiabilidad, obte
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Tabla 2. Coeficientes Alfa de Cronbach y Theta Ordinal de las secciones de la escala 

Secciones Alfa de Cronbach Coeficiente Theta Nº ítems 

S 1. A .870 .871 25 

S 2. A .799 .806 12 

S 
E 

3. C C .793 .811 14 

S 4. A .743 .775 10 
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nidos tanto con el coeficiente alfa de Cron
bach como con el coeficiente Theta para 
datos ordinales (Tabla 2), con valores próxi
mos o superiores a .80. Estos resultados, muy 
similares independientemente del método 
de cálculo utilizado, avalan una suficiente 
consistencia de las medidas obtenidas con 
cada una de las secciones, lo que garantiza 
su aceptable fiabilidad como herramientas 
de evaluación. 

Paralelamente al estudio de consistencia 
interna, se ha realizado también un análisis 
de la validez de cuatro secciones de la escala 
por separado mediante procedimientos de 
Análisis Componentes Principales (ACP) 
sobre la matriz de correlaciones de Pearson 
que proporciona el programa SPSS y utili
zando una rotación oblicua. La finalidad de 
estos análisis era explorar, de manera senci
lla, la dimensionalidad de cada de las sec
ciones de la escala teniendo en cuenta el 
análisis de toda la varianza (común y no 
común). Este tipo de procedimiento propor
ciona información sobre si las secciones 
están evaluando, de manera unidimensio
nal, la dimensión o característica de autode
terminación descritas por el modelo 
funcional (Wehmeyer, 1999) para la que ha 
sido diseñada y, por tanto, garantizar que 
las inferencias que se pretenden extraer de 
la aplicación de estas secciones son válidas y 
oportunas para la evaluación de las dimen
siones de autodeterminación. Los datos ob
tenidos apoyan la unidimensionalidad de las 
cuatro secciones de la Escala ARCINICO (tal 
y cómo veremos a continuación de forma 
detallada), de manera que los resultados in
dican que las medidas proporcionadas por 
cada una de las cuatro secciones se corres
ponden con una de las cuatro características 
esenciales del constructo. 

En primer lugar, respecto a la Sección de 
Autonomía, se realiza un ACP teniendo en 
cuenta que, según el estadístico KMO y el ín
dice de Bartlet, los datos muestran una 
buena adecuación muestral (KMO = .854; 
X3000 
2 = 1438.25, p < .001). El análisis muestra 
que existen seis componentes de primer 

orden que explican el 52,41% de la varianza 
total. A pesar de la existencia de varios com
ponentes, se encuentran indicios de unidi
mensionalidad ya que todos los ítems de la 
sección saturan en el primer componente y, 
además, las correlaciones obtenidas entre 
los componentes son bastante elevadas. 
Para confirmar la unidimensionalidad de la 
sección se realiza una refactorialización, ob
teniéndose un componente de orden supe
rior que explica el 37,58% de la varianza. 
Estos datos sugieren que los ítems de la sec
ción de autonomía evalúan una única di
mensión general que podría denominarse 
“autonomía”, la cual a la vez está formada 
por seis subdimensiones intrínsecas. El aná
lisis del contenido de los ítems permite pro
porcionarle un nombre a los distintos 
componentes subyacentes a la sección de 
autonomía, los cuales coinciden con el plan
teamiento inicial propuesto para esta sec
ción: independencia en las actividades de la 
vida diaria; independencia en el tiempo 
libre; independencia en la comunidad y el 
entorno; toma de decisiones; elección en 
base a preferencias personales; y elabora
ción de planes de futuro. 

En relación a la Sección de Autorregula
ción, se realiza el mismo procedimiento de 
análisis teniendo en cuenta igualmente la 
adecuación muestral de los datos (KMO = 
.843; X66 

2 = 545.86, p < .001). El ACP refleja la 
existencia de dos componentes de primer 
orden (con un 40,96% de la varianza), los 
cuales convergen en un único componente 
de orden superior que explica el 75,43% de 
la varianza. Estos datos indican, por tanto, 
que también se puede hablar de unidimen
sionalidad en esta sección, debido a que 
todos los ítems saturan significativamente 
en el primer componente, la correlación 
entre los dos componentes extraídos es sig
nificativa y se obtiene un componente de 
orden superior que confirma la estructura 
de la sección. En el estudio de la estructura 
utilizando la matriz de configuración deri
vada de los análisis, se observa que esta se
gunda sección de la escala evalúa la 
dimensión de autorregulación tal y cómo se 

Re
vi

st
a

 E
sp

a
ño

la
 s

o
b

re
 D

isc
a

p
a

c
id

a
d

 In
te

le
c

tu
a

l 
SI

G
LO

C
ER

O
Vo

l 4
4 

(4
), 

N
úm

. 2
48

, 2
01

3 
Pá

g
. 2

1 
a

 p
á

g
. 3

9 
30

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

                    

       
           

       
         
           

               
       

   

               
           
             

           
       

                   
           

           
             

               
         

           
             

       
               

           
           
       
         
               
         

         
         
       

 

             
       
           
       
               

             
           

           
           
         
       

              
         

       

         
         
         

         

         
         

       
       

             
       

     
           

         
         

             
           

           
       

       
         

           
           

       
         

         
       

         
         

             
             

         
     

             
               
               
             

           
             

       
           
 

REVISTA SIGLO CERO 248_Maquetación 1 03/12/13 12:50 Página 31 

Miguel Ángel Verdugo Alonso,María Gómez Vela, Ramón Fernández Pulido, Eva Vicente Sánchez... 

planteó inicialmente, pudiendo además es
pecificar que contiene ítems que valoran dos 
áreas de autorregulación: una subdimensión 
más relacionada con el establecimiento de 
metas personales y la planificación y otra 
que se relaciona con el uso de estrategias de 
autogestión o manejo personal (autoeva
luación, autoobservación, autoinstruccio
nes…). 

En tercer lugar, al igual que con las sec
ciones anteriores, se ha realizado un ACP 
sobre la Sección de Creencias de Control y 
Eficacia, teniendo en cuenta que los datos 
presentan una correcta adecuación muestral 
(KMO = .835; X 91 

2 = 717.27, p < .001). Los re
sultados indican que la sección se estructura 
en tres componentes de primer orden que 
explican un 45,9% de la varianza total, los 
cuales a su vez pueden ser explicados por un 
único componente de orden superior (con 
un 57,97%). Estos análisis indican que, como 
en los casos anteriores, se puede hablar de 
unidimensionalidad en esta sección te
niendo en cuenta que los ítems de la sección 
se distribuyen en tres subdimensiones de pri
mer orden (expectativas de control y efica
cia, autodefensa y autorrepresentación de 
uno mismo y autodefensa y autorrepresen
tación en las interacciones) que a su vez sa
turan en único componente que se 
corresponde con la dimensión de “creencias 
de control y eficacia” o “empoderamiento” 
del modelo funcional de autodeterminación 
(Wehmeyer, 1999). 

Por último, se realiza un ACP sobre la 
Sección de Autoconocimiento, teniendo en 
cuenta que los datos también presentan una 
buena, aunque más ajustada, adecuación 
muestral (KMO = .778; X 45 

2 = 578.16, p < .001). 
En el ACP efectuado se obtienen tres com
ponentes de primer orden que explican el 
58,55% de la varianza. Estos tres compo
nentes iniciales convergen en un único com
ponente de orden superior con un 
porcentaje de varianza explicada del 
51,87%. De esta manera, la sección de au
toconocimiento recoge la evaluación de esta 
dimensión de la autodeterminación (auto

conocimiento), a través de tres subdimen
siones de primer orden: autoestima; conoci
miento de las propias limitaciones; y 
conocimiento de los puntos fuertes. 

En definitiva, con los análisis expuestos, 
podemos concluir que la Escala ARCINICO 
de Evaluación de la Autodeterminación 
cuenta con cuatro secciones independientes 
que evalúan cada una de las cuatro caracte
rísticas esenciales de la autodeterminación 
(autonomía, autorregulación, creencias de 
control y eficacia y autoconocimiento) y que, 
todas ellas, cuentan con aceptables propie
dades psicométricas, en términos de fiabili
dad y validez. Por su parte, a continuación 
se presentan los resultados obtenidos en el 
proceso de validación psicométrica de la Es
cala ARCINICO en su conjunto. 

Validación psicométrica de la Escala 
ARCINICO de Evaluación de la Autode
terminación 

Teniendo en cuenta que hasta ahora los 
datos nos indican que la Escala ARCINICO 
de Evaluación de la Autodeterminación 
cuenta con cuatro secciones que evalúan 
con precisión las cuatro características esen
ciales de autodeterminación propuestas por 
el modelo funcional (Wehmeyer, 1999), de
bemos también analizar las propiedades psi
cométricas de la escala en su conjunto, para 
garantizar la fiabilidad y validez de la escala 
como herramienta para evaluar el cons
tructo de autodeterminación. 

Así, el análisis de fiabilidad para la tota
lidad de ítems que forman la escala se rea
lizó, al igual que para las secciones, a través 
del coeficiente alfa de Cronbach y del coefi
ciente Theta para datos ordinales. Como se 
puede observar en la Tabla 3, ambos proce
dimientos confirman la consistencia interna 
de la escala, obteniendo valores por encima 
de .900. 
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Tabla 3. Coeficientes Alfa de Cronbach y Theta Ordinal de la Escala ARCINICO 

Alfa de Theta Nº 
Cronbach Ordinal ítems 

E 
A 

ARC-INICO E .922 .927 61 

Con respecto a los análisis de validez, te
niendo en cuenta que las distintas secciones 
que conforman la escala presentan una es
tructura unidimensional a partir de análisis 
de segundo orden, se ha realizado un análi
sis de componentes principales (ACP) sobre 
las puntuaciones sumatorias de las cuatro 
secciones de la escala con el objetivo de com
probar si la evaluación por separado de las 
distintas características esenciales de auto
determinación convergen y pueden ser ex
plicadas por un único componente de orden 
superior de autodeterminación. Los resulta

dos obtenidos indican que las puntuaciones 
en cada una de las cuatro secciones de la es
cala pueden ser explicadas (con un 67.508 % 
de la varianza total) por un único compo
nente de orden superior (Tabla 4). Por tanto, 
los datos confirman que la Escala ARCINICO 
de Evaluación de la Autodeterminación per
mite evaluar, utilizando las puntuaciones 
proporcionadas por las cuatro secciones, el 
nivel general de autodeterminación de los 
estudiantes con discapacidad intelectual de 
entre 11 y 19 años. 

Tabla 4. Autovalores significativos extraídos en la Escala ARCINICO 
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4 

En definitiva, los datos apoyan que la Escala 
ARCINICO de Evaluación de la Autodetermi
nación cuenta con evidencias empíricas de va
lidez y fiabilidad suficientes que avalan su uso 
como una herramienta de evaluación. Pro
porciona información sobre el nivel general de 
autodeterminación de los estudiantes con dis
capacidad intelectual de entre 11 y 19 años en 
base a la evaluación de las cuatro característi
cas esenciales subyacente, según el modelo 
funcional (Wehmeyer, 1999). En cualquier caso, 
los resultados obtenidos por la escala hasta 
ahora no eximen la necesidad de realizar nue
vas revisiones y estudios que contribuyan a su 

posible mejora. Se establecen como futuros 
objetivos de investigación proporcionar nue
vas evidencias de su fiabilidad que garanticen 
la precisión de la escala y sus secciones desde 
los distintos enfoques de comprensión de la 
fiabilidad (consistencia interna, estabilidad…) y 
disponer de nuevas y más potentes evidencias 
de validez que confirmen la compleja estruc
tura multidimensional que subyace a la escala, 
así como también otras posibles evidencias de 
validez de contenido y de criterio. 

La finalidad última de esta escala es permi
tir obtener, a la vez, una puntuación general 
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en autodeterminación, así como también rea
lizar la evaluación de las cuatro características 
esenciales de manera individualizada, propor
cionando un perfil individual en el que se es
pecifican los puntos fuertes y debilidades de 
los estudiantes en las distintas dimensiones 
esenciales de autodeterminación. Así, este ins
trumento de evaluación adquiere múltiples 
funciones y aplicaciones prácticas, tal y cómo 
se detalla a continuación. 

Aplicaciones


La evaluación en el campo de la discapaci
dad intelectual desde el actual paradigma de 
apoyos (Luckasson et al., 1992; Luckasson et al., 
2002 y Schalock et al. 2010) se plantea como 
un proceso de recogida sistemática de infor
mación dirigida a cumplir tres funciones dife
renciadas: diagnóstico, clasificación y 
planificación de apoyos individualizados. La 
premisa básica que debe guiar cualquier pro
ceso de evaluación es que la información ex
traída, sea cual sea, debe tener alguna utilidad 
para la persona evaluada, debe servir para 
cumplir la función para la que fue diseñada y 
debe redundar siempre en algún beneficio 
para la persona evaluada (ya sea mejorar su 
funcionamiento individual, recibir alguna pres
tación o apoyo o promover determinadas com
petencias). 

Cumpliendo esta premisa, como hemos 
mencionado previamente la Escala ARCINICO 
de Evaluación de la Autodeterminación pre
tende servir como herramienta eficaz para 
evaluar el nivel de autodeterminación de los 
estudiantes con discapacidad intelectual y di
ficultades significativas de aprendizaje de 
entre 11 y 19 años, así como también su nivel 
en cada una de las dimensiones que confor
man la autodeterminación desde el modelo 
funcional (Wehmeyer, 1999). 

De acuerdo con diversos autores (Carter, 
Trainor, Owens, Sweden y Sun, 2010; Wehme
yer, 2001) disponer de herramientas de eva
luación que nos proporcionen este tipo de 
información es útil como punto de partida en 

el diseño de estrategias y programas de pro
moción de la conducta autodeterminada y 
puede asumir distintas funciones específicas 
dentro de este proceso: 

• Como evaluación inicial: la evaluación de 
la autodeterminación es fundamental de cara 
a la toma de decisiones sobre la necesidad o 
no de poner en marcha programas educativos 
dirigidos a promover la autodeterminación y/o 
la transición a la vida adulta de los estudiantes 
con discapacidad. Para poder diseñar progra
mas efectivos y ajustados a las necesidades de 
los jóvenes con discapacidad intelectual, es 
fundamental contar con una adecuada eva
luación de las características personales y am
bientales relacionadas con la 
autodeterminación. Este tipo de información 
permite a los educadores tomar decisiones 
sobre qué áreas necesitan ser promovidas prin
cipalmente, así como también determinar las 
prioridades de dicha intervención. 

• Como evaluación continua: poder utilizar 
herramientas de evaluación integradas dentro 
de un programa de instrucción supone una es
trategia que proporciona feedback tanto a los 
profesionales como a los propios participantes, 
a la vez que sirve de mecanismo de motivación 
y aumento de la participación activa (Field, 
Martin, Miller, Ward y Wehmeyer, 1998). 

• Como evaluación final: tras la implemen
tación de un determinado programa de pro
moción de la autodeterminación, la evaluación 
permite determinar la eficacia del mismo. Por 
tanto, herramientas que evalúen la autode
terminación puede ser usadas para valorar la 
eficacia de los modelos de enseñanza utiliza
dos y el impacto sobre la autodeterminación 
de los estudiantes (Field et al., 1998). 

• Como autoevaluación: la información ob
tenida cuándo se evalúa la autodeterminación 
puede emplearse también como estrategia 
para ayudar al propio alumno a formar una 
imagen precisa y ajustada de sí mismo y de su 
ambiente, a decidir lo que es importante para 
él y a promover su autoconfianza y aceptación 
personal (Wehmeyer, Agran y Hughes, 1998). 
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Por tanto, la propia autoevaluación puede in
cluirse como recurso de intervención de cier
tos componentes de la autodeterminación. 

En cualquier caso, se debe tener en cuenta 
que la evaluación de este constructo debe in
corporar la autodeterminación como un com
ponente clave a lo largo de todo el proceso, 
de manera que las personas evaluadas puedan 
dirigir su propia evaluación (ejerciendo su de
recho a la autodeterminación), mientras los 
evaluadores asumen el rol de colaborador o 
facilitador adicional (Wehmeyer, 2001). Pro
porcionar un rol protagonista a los estudian
tes como informantes dentro del proceso de 
evaluación de su autodeterminación es, en de
finitiva, fomentar que puedan asumir el con
trol del proceso e impulsar, por tanto, la 
expresión de su autodeterminación. Este plan
teamiento, en línea con el enfoque de evalua
ción empoderada (Fetterman, 1996, 2001), 
define la esencia de cómo debe plantearse la 
evaluación de la autodeterminación. La Escala 
ARCINICO de Evaluación de la Autodetermi
nación asume esta premisa y se plantea como 
una herramienta en la que es fundamental ga
rantizar la participación activa del alumno eva
luado como informante de su propio nivel de 
autodeterminación y su nivel en las caracterís
ticas esenciales de la misma (autonomía, auto
rregulación, creencias de control y eficacia y 
autoconocimiento). 

En definitiva, las características técnicas y 
conceptuales de la Escala ARCINICO de Eva
luación de la Autodeterminación proporcio
nan beneficios desde una doble vertiente: por 
un lado, permite que los propios estudiantes, 
informantes en su evaluación, puedan tomar 
conciencia acerca de su funcionamiento en 
este área y les proporciona feedback que fa
vorece el autoconocimiento en las distintas di
mensiones evaluadas; a la vez que, por otro 
lado, ofrece a los profesionales un perfil indi
vidual que les orienta sobre qué áreas supo
nen un punto fuerte en el alumno que se debe 
fomentar, y qué otras áreas son posibles debi
lidades que se deben promover. Cabe resaltar, 
además, que este tipo de herramientas no solo 
proporciona información sobre las competen

cias del alumno en autodeterminación, sino 
que también permite que los profesionales 
tomen conciencia sobre posibles situaciones o 
contextos en los que pueden y deben propor
cionar oportunidades a sus estudiantes para 
poner en marcha y aprender habilidades rela
cionadas con el comportamiento autodeter
minado. 

Conclusiones


La Escala ARCINICO de Evaluación de la 
Autodeterminación revela suficientes evi
dencias de fiabilidad y validez como para ser 
considerada una herramienta útil para pro
porcionar información relevante sobre el 
nivel general en autodeterminación y las ca
racterísticas esenciales del comportamiento 
autodeterminado de la persona evaluada 
con el objetivo de poder identificar las nece
sidades educativas de los estudiantes con dis
capacidad intelectual de entre 11 y 19 años 
en esta área. En cualquier caso, se hace ne
cesario seguir aportando evidencias que ava
len sus propiedades psicométricas pero, en 
general, los indicios apuntan que la escala 
tiene importantes elementos de valor y 
puede ser de gran utilidad en el ámbito apli
cado como guía para las actuaciones orien
tadas a promover la conducta 
autodeterminada. Utiliza un enfoque de eva
luación que proporciona al propio estudiante 
un rol central y protagonista como infor
mante y guía en su propia evaluación, que 
dispone del profesional para apoyar y facili
tar el proceso que está llevando a cabo el 
alumno. Esta característica de la escala puede 
ser, en sí misma, un elemento importante en 
la promoción de la autodeterminación ya 
que permite a los estudiantes autoevaluarse 
y aumentar el conocimiento que tienen de 
ellos (aspecto crucial en el desarrollo de la 
autodeterminación), a la vez que los profe
sionales recogen información y toman con
ciencia sobre elementos sobre los que 
pueden trabajar. 

Una de las posibles limitaciones de este 
instrumento de evaluación es que única
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mente proporciona información sobre los 
factores personales subyacentes a la autode
terminación, es decir, sobre las características 
y componentes que debe mostrar una per
sona para ser autodeterminado. En realidad, 
para poder realizar una evaluación completa 
de la autodeterminación y sus factores aso
ciados (tanto personales como ambientales), 
la información proporcionada por esta escala 
debe ser completada utilizando otros proce
dimientos de evaluación (formales e infor
males) que evalúen áreas complementarias 
relacionados con la autodeterminación 
(como pueden ser los facilitadores o barreras 
del entorno de la persona evaluada), y reco
jan información de distintas fuentes o infor
mantes. 

En cualquier caso, la elaboración de este 
instrumento responde a la demanda exis
tente que reclama la necesidad de disponer 
de herramientas estandarizadas de evalua
ción de la autodeterminación en español ya 
que, como sugieren Wehmeyer et al. (1998), 
este tipo de instrumentos debe incorporarse, 
en la medida de lo posible, en la evaluación 
tanto de la autodeterminación como de sus 
características y componentes elementales. 

La idea de que la autodeterminación 
debe incorporarse como una parte impor
tante de la educación individualizada y los 
planes de transición parece estar relativa
mente consolidada (Berry, Ward y Caplan, 
2012), tal y cómo se refleja en las opiniones 
de los profesionales que trabajan en centros 
de educación especial, los cuales proporcio
nan un alto valor a la promoción de la auto
determinación de sus estudiantes (Agran, 
Snow y Swaner, 1999; Carter, Lane, Pierson y 
Stang, 2008; Grigal, Neubert, Moon y Gra

dirigida específicamente a la evaluación de 
estudiantes con necesidades educativas aso
ciadas a discapacidad intelectual (por ser el 
colectivo que clásicamente presenta mayores 
necesidades educativas en esta área), el en
foque subyacente a esta investigación de
fiende la importancia de la evaluación y la 
promoción de la autodeterminación de 
todos, como estrategia para garantizar que 
las personas, desde su etapa escolar, puedan 
ejercer control sobre su propia vida y pro
mover también la obtención de resultados 
positivos a lo largo de la vida adulta. Como 
señala Wehmeyer (2009) la promoción de la 
autodeterminación de todos los estudiantes 
está en el núcleo de las prácticas de inclusión 
educativa de tercera generación, que deben 
asegurar que el currículo está diseñado uni
versalmente y la instrucción es flexible para 
todos los estudiantes. Cualquier intento de 
incorporar en el sistema educativo, la eva
luación y la promoción de la autodetermina
ción de los estudiantes es, en definitiva, un 
esfuerzo por fomentar cambios hacia una so
ciedad que garantice el derecho a la autode
terminación de todas las personas, 
independientemente de su condición, y pro
mueva su cumplimiento y manifestación 
desde las etapas más tempranas de la vida y 
desde los principales entornos que impulsan 
el desarrollo personal (como son la familia o 
la escuela). En España existen algunos es
fuerzos, muchos de ellos liderados por FEAPS, 
orientados a diseñar programas de promo
ción de la autodeterminación (por ejemplo 
los cuadernos de buenas prácticas: Autode
terminación: guía para el personal de apoyo 
de Goñi, Martínez, Zardoya, Martínez y Atris
tain, 2009; y Formación en autodetermina

ción para familias de Ponce, 2010), sin 
embargo, sigue siendo necesario aumen
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ham, 2003; Thoma, Nathanson, Baker y Ta
mura, 2002). Sin embargo, no es tan 
extendida la defensa e incorporación de la 
evaluación y la promoción de la autodeter
minación como parte importante en la edu b
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tar la investigación y las iniciativas inno
vadoras orientadas a proporcionar 
recursos de evaluación e intervención ba
sados en la evidencia. 

cación integral de todos los alumnos, 
independientemente de su condición de dis
capacidad. Así, aunque la escala de evalua
ción que se presenta en este artículo está 
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