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Hablar de Agentes de apoyo para la vida autónoma es quizás un punto de llegada y  
también  un punto de partida. 
 

Punto de llegada y de partida de un proceso vital que se inicia con el nacimiento y 
sigue a largo de toda la vida, para que cada persona con discapacidad pueda llegar a ser 
un ciudadano que dirija su propia vida. 
 

Empecemos a aclarar qué decimos cuando decimos autonomía, dirección de la 
propia vida.  Puede  suponerse que  esto es sólo posible para las personas menos 
afectadas.  
 

Sin embargo, el derecho cuyo ejercicio no se puede negar a nadie, es el derecho a 
elegir, desde lo más simple de la cotidianeidad hasta las cuestiones más complejas. 
 

Esto implica atender y responder a las demandas singulares de cada persona, más 
allá de la patología o deficiencia que dio origen a la discapacidad. 
 

La diversidad es un valor entre los humanos. Somos heterogéneos por definición y 
por múltiples cuestiones. 
 

La única igualdad. Lo único que debería ser homogéneo, es la igualdad en dignidad, 
aunque aún no se haya logrado. 
 

La autonomía nace en la cuna. Se sostiene en la cultura del agente materno, quien 
transmite sus valores al hijo y es artífice de un desarrollo armónico, tanto para bebés 
convencionales como los que tienen su desarrollo en riesgo o directamente afectados. 
 

Por lo tanto, es la familia la que puede criar a sus hijos como dependientes o como 
autónomos, capaces de dirigir su propia vida o esperando que siempre sea otro el que elige 
"lo que es mejor para él / ella". 
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Deberíamos entonces pensar en la abismal diferencia entre protección y sobre 

protección. 
 

La vulnerabilidad de las pcd depende más de su entorno que de su 
discapacidad.  

 
Los derechos de las pcd no pueden negarse. Pero el derecho a elegir cuándo ejercerlo es 
privativo de cada uno. 
 
 
De los apoyos  
 

Las necesidades de apoyo pueden variar en cada persona, en las distintas 
dimensiones y etapas de la vida. 
 

Así nos acontece a todos, sin excepciones.  
 

Somos seres sociales y siempre vivimos interactuando con otros, apoyándonos 
mutuamente. 
                  

Ante la discapacidad: 
 

 Los niños y adolescentes reciben los apoyos habituales y espontáneos desde los 
distintos allegados, fundamentalmente desde las familias,  los profesionales que 
intervienen en cada caso y el personal de apoyo a la inclusión escolar.   

 

 Los jóvenes necesitan ciertos apoyos, siempre atendiendo a la singularidad de cada 
individuo y requieren un agente de apoyos que con su participación, favorezca la 
mayor independencia respecto a las familias.    

 

 Un adulto mayor, sin embargo,  requiere que se atienda,  además,  los efectos del 
envejecimiento.  

 
 
Hablemos de Buenas Prácticas 
 
          Los objetivos y contenidos de esta formación, son avalados,  reconocidos y 
renovados periódicamente como curso de capacitación docente, por el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Compartiremos algunas ideas: 
 
Misión: 
 

 La misión de los Agentes de Apoyo  es  acompañar a la persona con discapacidad 
para el logro de su mayor autonomía. 

 

 No es en sí misma ni educativa ni terapéutica, aunque sus efectos lo sean. 
 
 
 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 3 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2016 

MT. STELLA CANIZA DE PÁEZ 

Inclusión social e interdependencia pág. 193 

 
Distintas denominaciones en distintos documentos: 
 

 Agentes de apoyo. 
 

 Mediadores. 
 

 Facilitadores. 
 
Distintas formas de apoyo: 
 

 Los apoyos pueden tener distintas formas, todas pueden ser válidas, siempre que 
respeten las demandas y necesidades del usuario. 

 

 Esta función puede ser ejercida por cualquier persona. 
 

 No  requiere ninguna titulación previa, pero sí una  preparación especial para cumplir 
su cometido. 

 
Función y  rol del agente de apoyo: 
 

 Es un facilitador  y co pensante. 
 

 Orienta, estimula,  guía,  señala y  esclarece las estrategias para  la resolución de 
situaciones. 

 

 Garantiza la comunicación eficaz, permanente y fluida con la persona beneficiaria, 
con los distintos medios disponibles. 

 

 Prioriza el diálogo, implementando diferentes estrategias de comunicación. 
 

 Establece, construye y sostiene, un vínculo de empatía con la persona beneficiaria. 
 
De las intervenciones: 
 

 Interviene favoreciendo la autodeterminación, en pos de la  autonomía de  la 
persona, sobre sus problemáticas individuales reconociendo al mismo como 
protagonista de sus decisiones pero teniendo en cuenta sus capacidades y 
limitaciones. 

 
Actitudes  del agente de apoyo:            
  

 Actúa desde la constancia,  el afecto, la firmeza y flexibilidad, señalando límites  y 
sosteniendo la reflexión compartida.  

 

 Contribuye a buscar estrategias que permitan superar sentimientos y actitudes de 
allegados,  que puedan obstaculizar la autonomía y toma de decisiones de la 
persona con discapacidad. 

 

 No rotula – No interpreta 
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 Respeta el  Código Ético Profesional 
 
Posición como miembro de un equipo: 
 

 Escucha, observa y transmite inquietudes que debe compartir con el   equipo con el 
que el Agente de Apoyo trabaja o en su defecto con el grupo de profesionales 
externo que atiende a  la Persona beneficiaria. 

 

 Atiende dificultades que pueden darse en cualquier ámbito en el cual la Persona se 
desenvuelva a lo largo de la vida, en todas las áreas (educativo formal y no formal, 
recreativo, laboral, salud, vida cotidiana, relaciones interpersonales, etc). 

 

 Establece adecuadas relaciones  con los familiares y con los profesionales que 
intervienen en la vida de la persona que recibe apoyos.    

 
 
Responsabilidad del Estado 
 

Los agentes de apoyo deben ser incluidos en las prestaciones básicas para las 
personas con discapacidad. 
 

La Seguridad Social debe sostener económicamente esta prestación, para evitar 
que: 
 

Sólo sea accesible para los que puedan pagarla.  
 

El destino que masifica y está muy extendido para las personas con 
discapacidad adultas, no sea la institucionalización, salvo cuando es una elección. 
 

 
 

Para Citar este Artículo: 
 
Caiza de Paéz, Stella. Inclusión social e interdependencia. Rev. Incl. Vol. 3. Num. 
Especial Enero-Marzo (2016), ISSN 0719-4706, pp. 178-194.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad 
y no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista Inclusiones. 

 
La reproducción parcial y/o total de este artículo 

debe hacerse con permiso de Revista Inclusiones. 


