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La Revista Española de Discapacidad (REDIS) es una revista electrónica de carácter científico orientada a la publicación 
de artículos de investigación y/o de reflexión académica, científica y profesional en el ámbito de la discapacidad, desde 
una perspectiva multidisciplinar y en consonancia con el modelo social de la discapacidad y la visión de esta como una 

cuestión de derechos humanos. Es una revista de acceso abierto, revisada por pares y dirigida a todas las personas 
y entidades que trabajan e investigan en el campo de la discapacidad. Su periodicidad es semestral y consta de un 

volumen anual, estructurado en dos números que salen, respectivamente, el 10 junio y el 10 de diciembre.
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Capítulo 1
Resumen de la encuesta

Esta encuesta es parte de un estudio

sobre microagresiones capacitistas

contra las personas con DID.

Encuesta es una lista 

de preguntas para 

conocer la opinión de 

personas.

DID son discapacidades intelectuales 

y del desarrollo.  
Capacitismo es discriminar a las 

personas con discapacidad.

Las microagresiones capacitistas 

son ideas o situaciones que discriminan 

a las personas con discapacidad. 

Discriminar es tratar mal y 

excluir a alguien por quién 

es o cómo es. Por ejemplo, 

por ser mujer o el color de 

su piel.A menudo, no las reconocemos

porque no parecen discriminación.

Por ejemplo, 

cuando tratamos de forma infantil  

a las personas adultas con DID.
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Detalles de la encuesta

Eva Moral Cabrero es la autora del estudio 

sobre microagresiones capacitistas.

En el año 2023,  

Eva Moral les hizo 21 preguntas 

a 223 personas con DID. DID son discapacidades 

intelectuales y del desarrollo.

Quería saber si se trata diferente 

a las personas con DID 

por tener una discapacidad.
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Preguntas de la encuesta

Las preguntas de la encuesta tratan

sobre microagresiones relacionadas con: Microagresiones son 

palabras o acciones que 

discriminan pero no lo 

parece.

Ayudas, apoyos y adaptaciones.  

La ayuda que otras personas ofrecen 

y la que personas con DID piden.

Comportamientos. 

Lo que otras personas hacen o dicen  

de las personas con DID.

Capacidades. 

Lo que otras personas creen  

que las personas con DID 

pueden o no pueden hacer.

Opiniones. 

Lo que otras personas piensan  

sobre las personas con DID.
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Capítulo 2
Resultados de la encuesta

Las microagresiones más comunes

Las microagresiones menos frecuentes

contra las personas con DID son:

no quererlas como parejas ni casarse con ellas;

pensar que no necesitan apoyos o adaptaciones;

fijarse solo en su discapacidad.

Estas microagresiones ocurren a veces.

Las microagresiones frecuentes son:

tomar decisiones por ellas  

sin su consentimiento;

describirlas como graciosas o cariñosas;

opinar que son especiales 

o capaces de hacer cosas increíbles;

ayudarles solo para sentirse mejor.

Consentimiento es 

dar tu permiso.

Estas microagresiones ocurren bastante.
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Resultados de la encuesta

Prejuicios y estereotipos  
que provocan microagresiones

La encuesta también analiza

los prejuicios y estereotipos  

que provocan microagresiones.

Prejuicio es una opinión 

negativa sobre alguien sin 

conocerle.

Estereotipo es una idea equivocada 

sobre un grupo de personas.

Por ejemplo, 

pensar que las personas con DID 

no pueden ser independientes.
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Los prejuicios y estereotipos menos frecuentes 

sobre las personas con DID son:

Pensar que siempre necesitan ayuda,  

como cuando otros completan sus frases 

sin darles tiempo a expresarse. 

Pensar que su discapacidad 

no es importante, 

como cuando otros no les ofrecen apoyos. 

Pensar que son diferentes o extrañas, 

como cuando otros creen  

que no necesitan relaciones afectivas o sexuales.

Estos prejuicios y estereotipos 

provocan microagresiones a veces.

El prejuicio y estereotipo más frecuente es:

Creer que no pueden ser independientes, 

como cuando otros las incapacitan.

Este prejuicio y estereotipo 

provoca microagresiones bastantes veces.
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Resultados de la encuesta

Variables que influyen en las microagresiones

La encuesta también estudia variables 

que influyen en las microagresiones. Influir es que puede 

cambiar algo.

Variable es algo sobre una persona

que puede ser diferente en otra.

Por ejemplo, su edad o sus estudios.

Las variables pueden cambiar

cómo se trata a las personas con DID.

Las variables que a veces influyen 

en las microagresiones son:

si la persona es hombre o mujer;

la edad de la persona;

en qué trabaja la persona.
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Las variables que influyen bastante  

en las microagresiones son:

tener una discapacidad visible;

usar apoyos humanos y técnicos.

Una discapacidad es visible 

cuando otros pueden percibirla. 

 

Por ejemplo,  

una lesión grave de espalda es visible, 

pero el dolor crónico no.

Apoyos humanos y técnicos  

son ayudas para realizar actividades.  

 

Por ejemplo,  

la asistencia personal es apoyo humano; 

y un dispositivo para comunicarse es técnico.



ENCUESTA EN LECTURA FÁCIL SOBRE  
microagresiones capacitistas

Página 11 de 14

Revista Española de Discapacidad, 12(1), Anexo

Capítulo 3
Conclusiones de la encuesta

Las personas con DID

son víctimas de microagresiones 

que no se ven como discriminación

y se aceptan como algo normal.  Víctimas son las 

personas a las que 

otros tratan mal y 

excluyen.

DID son discapacidades 

intelectuales y del desarrollo.

La sociedad tiene ideas negativas

sobre las personas con DID

y siempre duda de su capacidad

para tomar decisiones sobre su vida.

Piensa que las DID son peores 

que otras discapacidades 

como las físicas o las sensoriales.

Esas ideas les quita su autonomía

y provoca tutelas e institucionalizaciones. Tutela es cuando un juez da 

permiso a una persona para 

decidir por otra.
La institucionalización es ingresar 

a personas con discapacidad en centros 

en lugar de vivir en su casa con apoyos.
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Las personas con DID 

tienen menos apoyos y adaptaciones

porque su discapacidad no es visible.

Pero no se atreven a pedir ayuda 

por miedo a cómo las tratarán

cuando sepan que tienen discapacidad.

Por eso, es muy importante:

Cambiar las ideas equivocadas 

sobre la discapacidad. 

Eliminar prejuicios y estereotipos.

Apoyar a iniciativas y colectivos 

que ayudan a personas con DID  

a reconocer y denunciar la discriminación. 

 

Reconocer significa darse cuenta.

Discriminar 

es tratar mal 

y excluir a 

una persona.
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Capítulo 4
La importancia de la lectura fácil

El estudio muestra que usar lectura fácil 

facilita la participación de personas con DID  

en investigaciones.

La lectura fácil es un recurso de apoyo

que hace la información más comprensible. Comprensible es 

que es más fácil de 

comprender.
Colaborar con personas facilitadoras 

también es muy importante.

Una persona facilitadora ayuda  

a personas con más dificultades  

para comprender preguntas difíciles.
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Eva Moral Cabrero 

es la autora de este estudio.

El equipo de ACCIUMRed

lo ha redactado en lectura fácil.

El equipo de AMIBIL 

ha validado la lectura fácil.

https://acciumred.com
https://www.amibil.info/


Extracto de las normas de presentación de 
originales

La Revista Española de Discapacidad (REDIS) es un espacio abierto a 
la publicación de artículos por parte de profesionales, investigadores, 
representantes institucionales y de todas aquellas personas interesadas 
que trabajan e investigan en el campo de la discapacidad, desde una 
perspectiva multidisciplinar. 

Los artículos deben ser inéditos y estar relacionados con los objetivos de 
la revista (proporcionar un marco para la reflexión y el análisis en materia 
de discapacidad desde distintas áreas y disciplinas científicas y producir 
conocimiento teórico y aplicado en materia de discapacidad). 

Una vez recibidos, los artículos serán sometidos a un proceso de revisión 
anónima por pares, por parte de especialistas externos a la revista, 
que son invitados a participar en el proceso de revisión contando con 
el aval del Consejo de Redacción. Desde el punto de vista formal los 
manuscritos deberán cumplir las siguientes pautas:

• El texto del manuscrito propuesto debe contar con una extensión 
máxima de 8.000 palabras, excluyendo título, resúmenes, pala-
bras clave y bibliografía (con interlineado 1,15 en letra Arial 11, sin 
justificar el texto y sin sangrías al comienzo).

• Los trabajos irán precedidos del título en español y en inglés; nom-
bre de autor/a o autores; su adscripción institucional y su dirección 
email de contacto; un breve resumen de entre 150 y 180 palabras, 
que tendrá una versión en español y otra en inglés (abstract), de 
idéntico contenido, y palabras clave (entre 3 y 5) en español con 
su correspondiente traducción en inglés (keywords). También de-
berán ir acompañados por una breve reseña biográfica de cada 
autor/a (no más de 150 palabras por cada persona).

• Las notas irán a pie de página. Las referencias bibliográficas de los 
artículos seguirán las normas APA. Para más detalle, véanse las 
directrices para autores.

Los interesados e interesadas podrán mandar los manuscritos originales 
a través de la aplicación informática destinada a tal efecto o por correo 
electrónico <redis@cedid.es>.

Una vez aceptados los artículos para su publicación, la dirección de 
la revista se reserva el derecho a modificar el título y epígrafes de los 
textos, así como de realizar las correcciones de estilo que se estimen 
convenientes, de acuerdo con las normas de estilo de la revista.

Para ver nuestros últimos números, haz click aquí.

Para más información:

Teléfono: +34 91 745 24 46/47 
http://www.cedid.es/redis

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/about/submissions#authorGuidelines
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/user/register
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/archive
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