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Resumen 

La propuesta del presente trabajo consisLe en un t.aller, diseñado 

con base en los principios de fortalecimiento planteados en los 

movimientos de defensa/autodefensa de los derechos de las 

personas con discapacidad, que tiene corno objetivo desarrollar 

actitudes y acciones positivas hacia el respeto de la diversidad y a 

favor de los derechos de las personas que han sido y son 

segregadas. El taller se aplicó a un grupo de 1 1 alumnos(as) (3 de 

ellos( as) con necesidades educativas especiales) en una 

secundaria de una escuela re,6TU1ar. El diseño consistió en una 

medida previa, aplicación del taller y medida posterior en un 

grupo que actuó como su propio control. Los resultados muestran 

importantes diferencias en la actitud de Jos alumnos y alumnas 

después del taller. especialmente en cuanto a la 

defensa/autodefensa de los derechos de las personas con 

discapacidad. 



Introducción 

Hoy en dia en nuest.ro pais Ja educación se está enfrentando a un 

gran reto: la integración escolar. Este movimiento es una de las 

respuestas, la del sector educativo, que el nuevo paradigma en torno a la 

discapacidad ha encontrado en la sociedad. 

Debido al apoyo legislativo, a las iniciativas pedagógicas y al 

entusiasn:10 con que se ha abordado a nivel internacional, la integración 

escolar representa uno de los logros más tangibles que podemos observar 

en el cambio del modelo médico rehabilitatorio de la discapacidad hacia el 

nuevo paradigni.a de vida independiente. 

Sin embargo, a pesar de los avances que se h.an conseguido, la 

integración escolar no debe verse como un fin último, sino como un medio 

para lograr una rncta aún más ambiciosa: el desarrollo de una sociedad 

que respete la diversidad y que ofrezca igualdud de oportunidades y 

derechos para todos sus mierT1bros. 

Siendo la cscuclCI. "Lln irnportantc ún-ibito de formación social y 

considerando la gran cantidad de mitos y prejuicios que existen (y con los 

cuales crecemos) en torno a las necesidades educativas especiales, el que 

Ja escuela considere como una parte in1portante de sus planes de estudio 

la formación ele los estudiantes y de la comunidad educativa en general 

hacia el respeto a la diversidad resulta muy importante. 

Dentro ele la misma tendencia del cambio de paradigma en torno a la 

discapacidad, los movimientos de defensa )' autodefensa de los derechos 

de las personas con discapacidad han co1nenzado a reportar, 

recientemente, el proceso de fortalccinliento 1 por el que pasan los 

individ·uas qi...1c pertenecen a dichos grupos. 

1 ••Fortalecimiento" en inglé~ aparece corno '·E1npow1:nncnt"' cuya tr:-iducción n1ús adccunda sería la 
"activación del poder interno de las personns". Sin embargo se hn traducido corno ••forta1cci1nienloH para 
facilitar su utiliz..'lción a lo largo del trab.J.jo. 



De acuerdo con la literatura, éf fortalecimiento se refiere a los 

procesos psicológicos que tienen lugar cuando se desarrollan habilidades 

de defensa y autodefensa e incluyen aspectos como la aceptación de las 

diferencias individL1ales, la aL1toestirna, conciencia de los derechos de las 

personas con discapacidad y el impulso por tomar acciones a favor de 

ellos. 

Retomando la necesidad que existe en las escuelas integradoras de 

formar a sus alumnos y nlumnns hacia el respeto a In diversidad y del 

potencial que han manifestado los principios de fortalecimiento en este 

seGi.ido, resulta interesante Lltilizar éstos últimos para edLtcar en el respeto 

a la diversidad dentro de las escuelas. 

Sin embargo también es irnportantc plantearse qué tipo de 

formación es ln más adecuada para hacerlo. Una ele las opciones es 

transmitir a los alun-inos. por medio del 1nodclamicnto de los maestros y 

de la actit'Ltd de la escuela en general, valores que sean acordes con la 

filosofía de la integración, por ejemplo el respeto a las diferencias 

individL1ales. 0Lra opción, quizás la más import.ante por su trascendencia 

social, es forrnar a los alumnos y alumnas intencionalmente, es decir, 

otorgando tiempos y contenidos especificas. De esta manera, se 

pretendería no sólo transmitir una filosofia sino también habilidades que 

hagan de los estudiantes agentes activos a favor de los derechos de todas 

las personas. 

Considerando la necesidad ele forn-iar a los alumnos y alumnas para 

promover actitudes y acciones positivas hacia el respeto a la diversidad y 

los principios de fortalecimiento planteados en los grupos de 

defensa/autodefensa, el presente trabajo pretende: (1) diseñar un taller 

con base en los principios de fortalecimiento observados en los 

movimientos de defensa/autodefensa de los derechos de las personas con 

discapacidad; (2) idenüficar si el taller propuesto modifica la actitud de los 

estudiantes de un grupo de primero de secundaria hacia las diferencias 

individuales, hacia si mismos (autoestima) y hacia la defensa/autodefensa 
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de los derechos de las personas con discapacidad; (3) identificar si el taller 

también favorece acciones a favor del respeto hacia la diversidad y (4) 

proponer el desarrollo de actividades cooperativas y de estrategias tales 

con"lo el taller para educar en el respeto hacia la diversidad. Además 1 el 

presente trabajo en general también pretende (5) presentar información 

novedosa de manera sisternática acerca de los movimientos de integración 

y de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y (6) 

sensibilizar al público en general acerca de la importan.cía que tiene Ja 

educación para el desarrollo de sociedades rnás respetuosas hacia la 

diversidad. 

Con base en estos objetivos, el trabajo se desarrolla en siete 

capítulos. Er1 ]os tres primeros se exponen los fundamentos teóricos que 

dan sustento al trabajo abordando los aspectos socio-educativos de la 

integración escolar (capítulo 1), los movimientos de defensa/autodefensa 

de los derechos de las personas con discapacidad y los principios de 

fortalecimiento observados en ellos (capitulo 2), así como la importancia 

del desarrollo afectivo-social en ln educación (capítulo 3). 

En el cnpitulo 4 se planteo la irnpo1·tancia de la forrnaciór1 escolar en 

el respeto hacia la diversidad, así como los antecedentes, principios 

teóricos y características generales del taller diseñado. 

La metodología que se siguió durante la investigación se expone en 

el capítulo 5, incluyendo las preguntas de investigación que sustentan la 

investigación, las hipótesis que se pretenden verificar a través de ella, la 

descripción de los estudiantes que participaron, la definición y relación de 

las variables, la descripción del escenario donde se llevó a cabo la 

aplicación, el diseño que se utilizó y, finalmente, el procedimiento que se 

siguió para todo ello. 

En seguida, en el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos de 

la aplicación del taller, tanto a través de las escalas ut.ilir.adas corno por 

medio de algunas evaluaciones escritas. En este mismo capítulo, con base 
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·en· los resultados analizados, se verifican las hipótesis planteadas en el 

capítulo anterior. 

Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones así como 

algunas consideraciones finales que incluyen los alcances y limitaciones 

del trabajo en general y algunas sugerencias con respecto al diseño, 

aplicación y futura utilización del taller. 
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Capítulo 1 

Integración escolar 

Para poder comprender la importancia que tiene la formación 

en el respeto a Ja diversidad pura la integración escolar es preciso 

definir claramente los principios históricos, filosóficos y 

conceptuales que definen este movimiento. En el presente capitulo 

se abordara la historia del n1ovimiento de integración, desde sus 

orígenes comunes con la educación especial (esquema que 

pretende transfonnar) hasta los principios que lo definen 

actualn1enle. Tumbien se hace un análisis comparativo del nuevo 

paradigma, bajo el cual se sustenta la integración, y el paradigma 

que tradicionulrnente ha definido a la discapacidad para 

finalmente, a manera de conclüsión, discutir la importancia que 

tiene para la integración escolar el educar en el respeto a la 

diversidad. 



El movirniento de integración escolar tiene S"Us orígenes en la 

historia de la educación especial. Desde la concepción de la persona con 

discapacidad como un ser sub-humano hasta la aceptación de las 

diferencias individuales corno parte de la naturaleza humana, la historia 

de los servicios de educación especial refleja muy clur-amentc la concepción 

histórica de la diversidad. 

Es debido a lo anterior, que resulta interesante recorrer. brevernente, 

el panorama histórico de la educación especial para después concluir este 

primer apartado del capitulo l hablando de los factores que favorecieron el 

s1.1rgimiento del movimic1~to de integración escolar. 

1.1.1. Panorama histórico de la 
educación especial 

A pesar de que con el surgimiento del cristianismo el trato a las 

personas "diferentes" se humaniza bajo el precepto de que ·•todos somos 

hijos de Dios", hasta antes del siglo XVIII, a las personas con discapacidad 

se les trataba 'como seres sub-humanos a los que se les abandonaba o 

utilizaba como bufones (Macotcla, 1995). 

Fue hasta después de la:; revoluciones francesa y americana que las 

ideas de libertad e igualdad co1nenzaron a influir en el terreno de la 

discapacidad. Aunado a dicho espíritu humanista, comienzan a surgir las 

bases de la educación especial con los trabajos ele Itard, Braille, Seguin y 

Montessori (Macotcla, 1995). 

A Gaspard ltard (1775-1838) se le considera como el iniciador de las 

prácticas para educar a niños con discapacidad (Ochoa y Torres, 1996) ya 

que demostró que incluso un niño diagnost:icado con discapacidad 
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incurable podía aprender y desarrollar habilidades sociales si se le sometía 

a un programa de capacitación adecuado. 

Alrededor de la rnisma época, Luis Braille (1809-1852) desarrolló y 

perfeccionó su sisterna para cnsei1ar a leer y escribir a personas ciegas. 

Por su parte, Edward Seguin (1812-1880), con influencia de los 

trabajos de Itard, desarrolla un método para educar a niüos con 

discapacidad intelectual basado en los tres tiempos del aprendizaje no 

espontáneo; asociación, reconocimiento y evocación (Puigdcllivoli, cit. en 

Ochoa y Torres, l 996). 

Finalmente, Maria Montessori ( 1870-1952), apoyada en los estudios 

de Seguin, desarrolla procedimientos educativo-analíticos para utilizarlos 

en la educación de niüos y niüas con discapacidad intelectual. 

Sin embargo, a pesar de dichos esfuer-.;:os, realizados entre 1860 y 

i 900, la errónea esperanza de encontrar una cura para Ja discapacidad y 

los resultados poco optimistas a ese respecto, ocasiona.n que el interés se 

frene considerñndose que no existe forma alguna de ayudar a las personas 

que tiene alguna discapacidad, volviéndoles a segregar y a aislar. 

Durante el mismo periodo, y por influencia de los trabajos 

mencionados, en México ocurren las primeras iniciativas de dar atención 

formal a las personas con discapacidad cuando Benito Juárez funda la 

Escuela Nacional de Sordos en 1867 y la de Ciegos en 1870 (Ochoa y 

Torres, 1996). 

Entre 1900 y 1920 se da un periodo de alarma debido al 

descubrimiento de G. Mendel acerca de las leyes de la herencia (Macotela, 

1995). Este hecho, aunado al desarrollo y utilización de pruebas de 

inteligencia marca el punto de partida de la clasificación y etiquetación de 

las personas con discapacidad, además de acentuar su segregación. 

En México, entre 1914 y 1929 el Dr. José de Jesús González, 

cientifico precursor de la educación especial para personas con 

discapacidad intelectual, abre una escuela para alumnos con dicha 

discapacidad en León, Guanajuato (Ochoa y Torres, 1996). 
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Después de la Pri1nera Guerra Mundial, se retoma el interés hacia 

las personas con discapacidad, debido a la demanda de servicios que 

exigen los lisiados de guerra. Durante este periodo (1920-1946) se inicia el 

movimiento de "normalización-integración" (Macotela, 1995) aunque el 

concepto de deficiencia sigue ligado a cuestiones innatas e inmutables a lo 

largo del tien1po (Marchesi y Martín, 1992). 

En México, de 1919 a 1 976, se dan importantes carr1bios legislativos, 

operativos e ideológicos en to1·no a la discapacidad. Entre 1919 y 1927 

comienznn a fun.cionar en el L~.F. grupos de capacitación y 

experin1cntación pedagógica par<:t personas con discapacidad intelectual en 

la Universidad Nacional Autónoma de l\lléxico. En 1935 se incluye en la 

Ley Orgánica de Educación un apartado referente a la protección de los 

"deficientes mentales" por parte del Estado y se crea el Instituto Médico 

Pedagógico para atender a niños y niñas con discapacidad intelectual. 

Entre 1937 y 1941 se define la apertura de la escuela de Forn1ación 

Docente para l\1aestros de Educación 1:--::::special. En 1942 aparecen los 

primeros Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y en 

1943 aparecen las primeras Coordinaciones de Educación Especial en los 

Estados. 

Entre 1946 y 1960 se da un "interés renovado" (lVIacotela, 1995) ya 

que aparecen en diversos países textos y trabajos reconocidos en el ámbito 

de la educación especial. Ade1nás, se producen avances legislativos y 

comienzan a surgir movimientos de padres para defender los derechos de 

sus hijos con discapacidad. 

Durante esta misma época, se comienza a cuestionar la 

incurabi!idad y el origen puran1ente orgánico de la discapacidad (Marchesi 

y Martín, 1992). De esta manera, se comienzan a tener en cuenta las 

influencias sociales y culturales que podían determinar un funcionamient:o 

intelectual más o menos eficiente. Esta distinción entre causas 

"endógenas" y "exógenas" fue un gran paso hacia la revisión definitiva de 

la incurabilidad (Marchesi y Martín, 1992). 
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Los años 6o·s y 7o·s podríamos considerarlos de grandes cambios. 

Por una parte se dan muchos avances legislativos y por otra se comienzan 

a cuestionar los problemas de rnarginación social y minorías. Además, 

apoyado por infl-uencias de muy diversos cnmpos, se comienza a gestar un 

profundo cambio en la concepción de deficiencia y de educación especial 

(Marchesi y Martín, 1992). 

A partir de 1970 y hasta nuestros días, el n1undo entero ha sido 

testigo de muy importantes cambios e iniciativas a nivel mundial que han 

revolucionado la concepción de discapacidad y la atención educativa y 

social que se debe dar a ella. 

Un hecho histórico que podemos considerar como punto de partida 

del nuevo paradigma de atención hacia la diversidad es el Informe 

Warnock. Éste fue encargado por el Secretario de Educación del Reino 

Unido a un.a comisión de expertos presidida por Mary Warnock en 1974 y 

publicada en 1978. En dicho informe se establece el término "Necesidades 

Educativas Especiales" que se refiere a que "una persona presenta algún 

tipo de problema de aprendizaje a lo largo de su educación escolar que 

demanda un.a atención. más especifica y un número mayor de recursos 

educativos de los necesarios para los compañeros de su edad" (Marchesi y 

Martín, 1992). 

De acuerdo con Gortázar ( 1 992), el ln:forme Warnock abrió una 

nueva perspectiva en la concepción de la educación de los niños(as) con 

necesidades educativas especiales, haciendo hincapié en que los fines de la 

educación son los inismos para todos los alumnos(as). Así, tal y como lo 

plantean Marchesi y Martín, se evita el lenguaje de la deficiencia y se sitúa 

el énfasis en la respuesta educativa. 

Finalmente conviene aclarar que esta nueva concepción de la 

discapacidad no niega los problemas inherentes al desarrollo, tal como lo 

apunta Feiner ( 1997). pero enfatiza la responsabilidad de la escuela 

regular para enfrentarlos, quedando englobados, dentro de ésta, todos los 

estudiantes. 
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De acuerdo con Macotela (1995), la evolución y desarrollo de la 

educación especial puede ubicarse en ocho periodos clave. Estos periodos 

se han utilizado para construir dos cuadros que resumen 

esquemáticamente lo expuesto en este primer apartado y que se presentan 

a continuación. 

El Cuadro 1 -1 resurne los primeros cuatro periodos, desde antes de 

1 700 hasta 1920 }' el Cuadro 1-2 abarca desde 1920 hasta la actualidad. 

En ambos !Se presentan las fechas que abarca cada periodo y el nombre 

que Macotela ( 1 995) le da a cada uno. Aclen1ás, contiene los hechos 

histórico~ tnüs reJe\·antes qut: el concepto ele 

discapacidad que prevaleció en cada periodo, el tipo de atención que se 

brindaba a las personas con discapacidad y, finalrnente, Jos hechos 

relevantes qL1e en Mexico oci_1rrian paralelamente en torno a la 

discapacidad. 

Como se dijo antcriorn~ente~ el Informe Warnock simboliza 

históricamente el inicio de una nueva tendencia educativa y social en el 

campo de la discapacidad. Sin embargo, existieron. muchos factores que 

favorecjeron este cambio y, en especial, el surgimiento del movimiento de 

integración escolar. 

1.1.2. Factores que Cavoreeiero:n el 
surgimiento del niovin:i.ie:nt:o de 

integración. 

Marchesi y Martín (1992) establecen que las principales tendencias 

que se dieron durante los años 60ºs y 70-s, y que se consideran como 

antecedentes del movimiento de integración escolar, se pueden resumir en 

diez puntos. A continuación con-ientaremos cada uno de ellos. 

O Una concepción distinta de los trczst;ornos del desarrollo y de 

la deficiencia.: a diferencia de lo que se había pensado durante muchos 

años, la discapacidad deja de considerarse como un fenómeno cuya 
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·.· Cuadiol~l: Panoriiiria:.hlstórico dé la educación especial (antes dd700:19201. . . ~· .. - , ,,, 

Fechas Hasta 1700 1 1700 • 1860 1 1860. 1900 1900 -1920 

Periodo' 
Periodo del abuso, descuido, 

igno-rancia y aceptación 
benigna 

Hechos hist6ricos , El mstianismo humaniza el 
trato hmia lé-!S personas con 
dlscapaC!dad relevantes 

Concepto de 
discapacidad 

Atención a fas 
personas con 
discapacidad 

Terminos móp¡cos y 
~upersticiosos. 

Se da baJO tém1mos de 
caridad 

1 

La atención se da de mMcra 
Hechos relevantes ioionnHI 

en México 

Periodo de la toma de conciencia y 
el optimismo 

Se chfundrn ideas humarns:as de 
igualdad entre los md1v1duos 

IJ1>rnpac1dml " 011gr.n orgún:co 

Suq~cn !as ba5es de In ~duranón 
esprcia! 

Periodo del escepticismo 1 
i 

Periodo de alarma 

l'or los frnra~os dt• <1lg11110!-. m~tndos 1 Las leyes de la herencia 
se frcn;u·l rntus;a~mn. fHO\orau nlanna y tmor. 

Se me que no existe una "rura" _j [;i d1si aparul: 
p:rra muchas definenrns \una amenaza. 

Se scy,rrga y r.e aisla l S!' continúa 9'grrgando y 
1 aislando. 

Sr comwnza a tomftf concienci;i clr. la 1 Fundacion de las ~scuelas 
necesidad rh' dar Hlenc16n dr rmn:1·ra Nariunalts de So1 do~ v Cirr,os 
formal. 

Se abre la prunera escuela parn 
alumnos con d!scapandad 
mtclrcturJ 

'=>:.;:e .:;., -· 
, · ·' = Cuadro.1-2: Panorama histórico dci la educación espcc1al 11920-actualldad .. : 

Fechas 1920. 1946 1946. 1960 1960 -1970 1970 ·actualidad 

Periodo del progreso Periodo de1 interés rP.novado Periodo del optimismo renovado 
Periodo del cuestionamiento y 

Periodo re-planteamiento 
limitado 

Hechos históricos 
Rl'toma rl intcrts debido a los Se da un intcrrs especial a las lntrrés mumli<il t'ii los probkmas Se dan mm·1m1entos sana.les a 
lisiados de gurrra pruebas de intrllgcnda dt· rrwrginanón ~ocia! y minorfos. faror de los derechos dr las 

relevantes personas mrugu1udas 
Discapacidad = ongn1 St• romienz~m a tener en cuenta fas Surgen tcrmmolo¡~ias) pr2ctica3 110 Se cre;1 d lérmino ~Necesidades 

Concepto de orgánico, ínhrrcnte al nüio e lnílucnn.is socfrtles y cultu1alrs I segregador;is Eriucat1ras fa.penales~. 
discapacidad mmutablc a lo largo di'! 

tiemoo. i 
Atención a las 

Se crean escuelas de atrnción Surgrn mo'l>1mitnto~ de padres pma 1 Se busca uaefitcú a las pmonos El lnfom1e Wamoc.:k, f'Vltíl el 
especial. defender los dmchus de sus co11 discapacidad a 1.1 sociedad. 1 knb"lrtjl' dt· la deficícmía y 

personas .con híjos[asl 1 enfauzri la respuesta rdurntiva. 
dhcanacldad 

Comienza la fomiaoón de Se ma b Dircwó11 General de Se expcnmrnta ron grup{ls c¡ut· drtn Surgen propue>tas edu ·catirns 
Hechos relevantes docentes en educaciór. Edurarrón Especial. atención a rni10s y múas rnn que ofrecen ton·dicionl's mó.s 

en México espt>cial. problemas de aprcmhZ<~C. normales parad drs;irro!lo de 
las personas ron disr.aparirlad. 

1 Los nombres de 1i1s p~riodo1 y las fechas ion !os que propone Marntcla (1995) 



responsabilidad· es única de la persona. Se considera que los factores 

ambientales y la respuesta educativa que se brin.de tienen un papel 

fundamental. De esta man.era, se considera a la discapacidad como 

vinculada con el sistema educativo y se responsabiliza a éste último para 

que otorgue los recursos apropiados para que los factores orgánicos n.o 

limiten las oportun.idades educativas de la pcrs.ona. 

6 Una nueva perspect:iva que pone énfasis en los procesos de 

aprendiza.Je: se considera que los procesos de aprendizaje tienen gran 

importancia en el desarrollo de cualquier estudiante, independien .. ternent.e 

de si este t.iene una discapacidad o n.o. Así, la relación entre desarrollo y 

aprendizaje se ve corno una relación interactiva (de influencia ml.1tua) en 

lugar de como un factor deterrninante (el desarrollo determina el 

aprendizaje) como había sucedido anteriormente. 

€) El desarrollo de nuevos mé1:odos de evaluación: por influencia 

del desarrollo de pruebas de inteligencia y de evaluaciones psicométricas, 

la evaluación se b.abía convertido en 1..ln instrumento básicamente de 

etiquetación, siendo este ele poco valor para la práctica educativa. A la luz 

de la nueva concepción de discapacidad, en la que se tratan de eliminar 

las etiquetas y en el que el runbien.te juega un papel importante, se 

cuestionan las pruebas cuantitativas y la evaluación corn.ienza a poner 

más atención en los procesos de aprendizaje y en los recursos o apoyos 

requeridos por los estudiantes para desarrollar sus potencialidades 

utilizando otros n1étodos de evaluación como por ejemplo el análisis de las 

situaciones de aprendizaje. Este cambio es muy impori:ante, ya que la 

evaJuación. ya no pon.e énfasis en el déficit sin.o en los recursos que se 

necesitan para que la discapacidad no limite la respuesta educativa. 

O El cues1:tonamien1:o de los dos stst:emas de educación 

aislados: un.o de los factores que tuvo gran influencia para que se diera el 

cambio de paradigma, fue el cuestion.amiento que muchos maestros y 

expertos de los dos sistemas de educación. (regular y especial) comenzaron. 

a hacer señalando las lin1itaciones de cada uno. Por un lado, en las 
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escuelas regulares se empiezan a tener serios problemas de deserción y de 

fracaso escolar, lo cual cuestiona la respuesta educativa que se está 

brindando a los alumnos y alumnas. Por otra parte, la escuela especial 

comienza a enfrentarse con una diversidad en sus estudiantes tal que no 

les es posible atender la gran cantidad de niveles y necesidades. Dada la 

importancia de estos 2 hechos que ocurren paralelamente en los dos 

sistemas, en los puntos 5, 6 y 7 se profundiza mas acerca de ellos. 

0 Cambios en las escuelas regula.res: la escuelas regulares 

empiezan a enfrent_arse a serios problemas ya que tienen que atender a 

una gran diversidad ele estudiantes, que aunque no han sido clasificados 

con una discapacidad, presentan distinto desempeño y estilo de 

aprendizaje. Así, en las escuelas regulares comienza a surgir la idea de que 

el sistema educativo debe ser integrador más que segregador. 

@ Fracaso escolar en las escuelas regula.res: este fenómeno 

comienza a incrementarse a velocidad alarmante .. cEl concepto de fracaso 

escolar, cu~,ras causas, aún siendo poco precisas, se situaban 

prioritariamente en factores sociales, culturales y educativos, replanteó las 

fronteras entre la normalidad, el fracaso y la deficiencia, y como 

consecuencia de ello, entre alumnos que acuden a una escuela ordinaria y 

alumnos que van a una unidad o escuela de educación especial" (Marchesi 

y Martin, 1992). 

6 Limita.dos resultados de las escuelas especia.les: de igual 

manera, las escuelas especiales se enfrentan a varios problemas. Uno de 

ellos es la heterogeneidad de los estudiantes que comienzan a ser 

canalizados hacia Ja educación especial. Es esa diversidad la que hace que 

el sistema replanteé sus objetivos, funciones .Y' finalmente, su relación con 

la escuela regular. Por otra parte, Jos resultados en cuanto a integración 

social de Jos alumnos(as) de las escuelas especiales evidencian ser muy 

pobres y de igual manera replantean la necesidad de educar a los alumnos 

y alumnas en un ambiente más normalizador. 
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Q El au.Fnen.t:o de experiencias positivas de int:egración: este 

hecho favoreció que las inquietudes generadas en los dos sistemas 

encontraran un fundamento para proponer el cambio. Las experiencias 

positivas de integración que se difunden mundialmente parecen ofrecer 

una alternativa para dar solución a las necesidades educativas de todos 

los aluznnos y alumnas. 

e> La corrien.t:e norFnalizadora en. t:odos los servicios sociales: 

esta corriente normalizadora surge a raiz de los movimientos a favor de los 

derechos de los grupos segregados :-.· de las minorias. Lo que plantea 

fundamentalmente es que todos los ciudadanos deben tener acceso a los 

mismos servicios sociales y a las mismas oportunidades de salud, 

educación y empleo entre otras. La influencia que tiene esta corriente en el 

ambito de la discapacidad y de la integración escolar es que comienza a 

cuestionarse la existencia de dos sistemas paralelos de educación que 

finalmente esta segregando y limitando las oportunidades de los 

individuos. 

® Mayor sensibilidad social del derecho de t;odos a u.na 

educación in-t:egra.dora: de igual manera, son los movimientos sociales a 

favor de los derechos de las minorías, y en el caso de las personas con 

discapacidnd, los movimientos impulsados por padres y asociaciones, los 

que comienzan a extender la idea de que todos los estudiantes deben tener 

las mismas oportunidades de educación, oportunidades que se pueden 

ofrecer eficientemente bajo el modelo de la educación integrada. 

Es de esta manera, que todas estas circunstancias comienzan a 

favorecer que surja y tome fuerza a nivel 1nundial, el movimiento de 

integración escolar. Ahora, resulta importante hacer un análisis 

comparativo de las principales características que definieron el antiguo 

paradigma de discapacidad y de educación especial así como las que 

definen, a la luz de la nueva concepción, los conceptos de necesidades 

cd\.!Cativas especiales y de integración escolar. 
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Hasta ahora, hemos n1anejado el cambio de la vieja concepción hacia 

el nuevo paradigma desde das vertientes, que aunque se entrelazan e 

influyen mutuamente, vale la pena analizarlas par separado. Por un lado 

hemos hablada de la evolución del concepto ele discapacidad y par el otro 

hemos hablada de la transición de las servicias educativas paralelos 

(escuela regular y escuela especial) hacia la integración escolar. 

A continuación analizaremos el pnradigma tradicional y el 

paradigma actual desde an1bas vertientes: con respecta a la discapacidad y 

con respecto a los servicios educativos. 

1.2.1. El cambio de paradigma en 
la concepción de la discapacidad 

Como se puede observar en el Cuadro 1-3, el cambio de paradigma 

en la concepción de la discapacidad abarca muchas ámbitos, de los cuales 

se hnn seleccionado 6 por considerarse los más significativos para el 

presente trabaja. 

En primer lugar~ el cambio de terminología no es una cuestión 

puramente administrativa. Es un hecho que el lenguaje impacta la manera 

en que observamos y juzgamos el mundo. Al eliminar de la terminología 

las etiquetas y nomenclaturas que ponen énfasis en la discapacidad, 

est:amos asumiendo que la discapacidad no es la que define a la persona 

en su totalidad, sino que, como todas las personas, tiene otra serie de 

características intelectuales y psicológicas que también lo definen y lo 

hacen una persona integral. 

El ca1nbio del paradigrna 1nédico (en el que ve a la persona con 

discapacidad cmno enfermo) al paradigma de vida independiente habla 

también de la aceptación de que las personas con discapacidad deben 
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Cu.adro 1-3: El cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad 

Terminología 

Enf'asis 

Concepto de 
discapacidad 

Rol del 
individuo 

Igualdad de 
oportunida

des 

Segregación/ 
integración 

. Paradigma 
Tradicional (o Médico) 

Utiliza etiquetas y 
nomenclaturas que 
ponen énfasis en la 
discapacidad2. 

En las limitaciones. 

Se considera como un 
estado permanente del 
individuo que interfiere 
con su desarrollo 
sociocultural y 
psicológico3. 
Se le considera como a 
un paciente y enfermo 
que necesita terapia 
oara ser ''curado'"2 
Reduce la gUIIla de 
oportunidades 
educativas de las 
personas con 
discapacidad, 
"soslayando sus 
derechos a una 
participación social y 
educativa ainplia".i 
Al etiquetar, separa a 
las personas con 
discapacidad de sus 
pares. 

z. En (Zacarfas y Sa.ad~ 1994) 
' En (Álvarez. 1997) 
4 En (Saad. 1996) 

Paradigma Actual 
(o de Vida independiente) . 

Se utiliza el tCrrnino "necesidades 
educativas especiales., que no remite 
únicamente al síndrome~ sino a las 
situaciones cnfrcntada:s por el 
alurnno(a) durante su aprendizaje y a 
las enfrentadas por el profesor(a) 
durante Ja enseñanza_ Así. las 
necesidades educativas especiales 
tienen. un carácter interactivo. din.c-unico 
y relativo3. 
En las po-tcncialidadcs y en las 
necesidades educativas. 
Se considera como el resultado de un 
proceso sociocultural y psicológico3 . 

Se le considera corno a una persona 
independiente proporcionándole los 
apoyos para que ejerza su derecho a 
elegir 
Destaca las potencialidades y 
habilidades de todas las personas. Tiene 
su base en la igualdad. en el derecho de 
todos a una educación común. 

No dicotomiza entre individuos 
regu.larcs y especiales. Considera que 
"las diferencias individuales son 
universales, por lo que el estudio de las 
personas diferentes es en realidad un 
estudio de la especie hurnana"5. 

s (Stainback y Stainback, 1984, cit. En Vnn Stecnlandt. 1991) 
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tener igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida, 

incluyendo el educativo. 

El nuevo paradigma aboga por la aceptación. de que las diferencias 

individuales son un.a caracteristica de la naturaleza humana, asumiendo 

que la sociedad debe dar respuesta, dentro de los servicios comunes a toda 

la población, a las necesidades especiales permanentes o transitorias que 

cualquier individuo puede presentar. 

Finalmente, el cambio de paradigma pretende no sólo transformar 

conceptos, sino incidir tani.bién en las formas de organización social que 

hasta ahora han sido de carél.ctcr segregacionista. En est.e aspecto., la 

integración escolar, que es uno de los movimientos que ha tomado mayor 

fuerza a raíz del cambio de paradigma, tiene una incidencia de gran 

importancia. 

1.2.2. El cambio de paradigma con 
respecto a los servicios educativos 

El impacto que el cambio del paradigma medico al paradigma de 

vida independiente ha tenido en el ámbito educat:ivo ha puesto en tela de 

juicio la existencia de dos sistemas paralelos de educación: la escuela 

regular y la escuela especial. 

En el cuadro 1-4 se presenta una comparación entre diversos 

factores tanto en el sistema dual como en el sistema de educación 

integrada. 

De acuerdo con Zacarias, Saad, Santamaría y Burgos (_1995), son 

tres los aspectos que el proyecto de la UNESCO de 1992 sobre necesidades 

educativas en el aula se establecen como los que pugnan por una 

recor1ceptualización de la educación especial. 

El primer aspecto se refiere al uso de categorías, las cuales son 

enfatizadas en el sisten1a dual e inducen al individuo a actuar según el 

nivel con que ha sido clasificado, limitando asi sus potencialidades. El 
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,segundo aspecto se refiere a ·Ja sobre protección que ocurre en las escuelas 

especiales y que conlleva a subestimar las capacidades de la persona bajo 

el supuesto de no presionarlos. Finaln1ente, el tercer aspecto se refiere a Ja 

Cuadro 1-4: El sistema de educación dual vs. El sistema de educación 
integrada 

Sistema de 
educación dual Sistema de educación. integrada 

(regular y especial) 

Dicotorniza a los RCconoce el continuo en todos los 
Alu:rnnos 

Of"erta de 
servicios 

educativos 

Enseñanza 

Curriculum 

estudiantes en 
1 regulares y 
! esoecin.les6. 
-¡Se basan en- la -

1 

categorización de 
alumnoslasl. 

los 

Es de tipo honi.ogéneo 
(el mismo tipo de 
cnsefia:nza para todos 
los niños) y grupal (se 
cnseúa a todos lo 
Inisrno al nlis1no 
tiempo y ele l<l misma 
ruan eral 
Las opciones se 
li1nitnn a dos: regular 
o especial 

Enf"asis ! ~n. la enseúanza de 

•---------·- L.!-ºs contenidos 
Oportunidades 

educativas 

Aprendizaje 
social 

Relaciones 
procesionales 

Limitadas debido a la 
SCPrCPación 
Limita las 
oportunidades tanto 
para los alumnos(as) 
de escuelas regulare~ 
como para los 
alumnos(as) de 
escuelas especiales 
Competencia y 
separación entre los 
profesionales de 
ambos sistemas. 

6 En (Stainback y Stuinback. 1984) 

estudian.tes en cuanto a sus 
'caracterislicas intelectuales, fisicas y 
nsicolóE!icasc.. 
Se basan_ en las necesidades específicas 
ele cada alumno(a) para su mejor 
desarrollo inteE!ral. 
Es de tipo heterogéneo (torna en cuenta 
las diferencias indi,:iduales) e 
individualizada (toma en cuenta el estilo 
de aprendizaje de cada alu1n.no(a} y los 
apoyos que requiere) 

El alurnno(a) tiene una gama más 
arnplia ya que el curriculurn se 
adant.urá a sus necesidades csnecificas. 
En el aprendizaje de cada uno de los 

alumnos.f.=a~s~l~-------------------1 
Todos los alumnos{as) tienen la misma 
P-ama e.le onortunidades educativas 
Permite a todos los alumnos(as) 
sensibilizarse acerca de las diferencias 
individuales y tener oportunidades de 
socialización 1nás ricas y diversas. 

Promueve la cooperac1on en1-re los 
distintos profcsionistas compartiendo 
recursos y experiencias. 
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segregación, ya que las escuelas especiales reducen la oportunidad de sus 

alumnos de disfrutar de una gama más amplia de opciones educativas. 

Por otra parte, Stainback y Stainback (1984) argumentan a favor de 

la unión de la educación especial y la regular bajo el esquema de 

integración escolar con base en dos premisas. 

La primer premisa establece que "las necesidades instruccionales de 

los es"tu.diantes no justifican la e>...--istencia ele dos sistern.as de educación 

separados'·' y argumenta que: (a) no existen dos clases de estudiantes ya 

que todos difieren a lo largo de un cont.inuo en cuanto a sus 

características int.clcctunlcs, físicas y psicológicas; (b) los sistemas por 

separado asumen que cxiste1~ sólo algunos niños y niñas que requieren. 

programas educativos individualizados, cL1ando en realidad estos 

programas no deberían ser ún.icos para 108 niños y niñas con necesidades 

educativas especiales ya que nYuchos otros se beneficiarían también de 

ellos y (c) no existen n1étodos instruccionales exclusivos de ningún sistema 

sino que todos deberían ·utilizarse para cubrir las necesidades educativas 

de todos los alumnos y alurnnas dentro de un ambiente integrador. 

La segunda premisa ele Stainback y Stainback (op. cit.) a favor de la 

integración escolar plantea In "ineficiencia de operación de los dos 

sistemas por separado" argumentando que: (a) el sistema dual crea una 

costosa e innecesaria tarea de clasificación de los estudiantes, demás de 

que segrega y estereotipa a los alun1nos(as) teniendo muy poco valor 

instruccional; (b) los sisternas por separado han creado competencia y, en 

muchos casos, duplicación de tareas y esfuerzos en lugar de cooperación; 

(c) Ja determinación del sistema educativo para los alumnos(as) se hace 

con base en la categoria, omitiendo las habilidades, intereses y 

necesidades particL1larcs de cndn indivlduo y, como consecuencia, 

asignando muchas veces servicios que no favorecen el desarrollo óptimo de 

los estudiantes; (d) el sistema dual reduce innecesariamente las opciones 

curriculares a dos, especial y regular, cuando en realidad muchos 

alumnos regulares se podrían beneficiar de áreas del currículo especial y 

15 



viceversa, tendiendo, en un sistema integrado, un curriculo más diverso 

adaptado a las necesidades de cada estudiante y (e) arnbos sistemas tienen 

serios problemas con los ah .. 1mnos(as) que no se ajustan plenamente a sus 

ofertas educativas, es por ello que los dos sistemas deberían unir 

esfuerzos, experiencia y habilidades para ofrecer incjores oportunidades de 

aprendizaje a todos los alumnos y· alurnnas dcr1tro de un mismo ambiente. 

Una vez cp .. 1e se hé:in planteado los argumentos que apoyan la 

integración escolar, pasaremos a definir esta última con base en sus 

principios edu.cativos, sociales)-" legales. 

1:.3 •. Principios•educativos, sociales y lega],es''d~ la· 
. ,. int:egra'.CióD. escolar 

1 

•• ', .. ·, 
1 

1 

~ ~ 

A pesar ele todos los argumentcos que se han dado a favor de la 

integración escolar y del in-ipulso que ésta ha recibido tanto 

internacionalmente con""lo e1~ nuestro país, no se debe olvidar que la 

integración escolar no es Lln fin_ en si misma, sino que es uno de los 

medios a través de los cuales se pretende alcanzar una sociedad que 

segregue 1nenos, que sea rnás respetuosa hacia la diversidad y que ofrezca 

igualdad de oportunidades a todos sus miembros. 

El movimiento de integcación no se conforma con abrir espacios en 

las escuelas regulares para alun1nos y alumnas que antes habían sido 

aislados en esC"Llclas especiales, la integración va rna.s allá, y busca generar 

un cambio social a favor del respeto a la diversidad. 

Para lograr lo anterior, el movimiento de integración escolar se 

sustenta tan.to en principios educativos como sociales y legales. A 

continuación se presentan diez de ellos, los que de acuerdo con el 

propósito del presente trabajo, resultan más relevan.tes: 

1. La integración escolar supone entender la igualdad como 

diversidad y adquirir el compromiso de desarrollar las potencialidades de 

cada estudian.te a través de una oferta educativa plural. 
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2. La integración se rige por el principio de normalización el cual 

implica poner a disposición de las personas con alguna discapacidad las 

formas y condiciones de vida más cercanas a las circunstancias de genero 

y vida de la sociedad a la cual pertenece (Stainback y Bunch, 1989, citen 

Vázquez, 1996). 

3. La labor educativa tiene como propósito fundamental que los 

educandos (independientemente de si tienen una discapacidad y/o una 

necesidad educativa especial) desarrollen competencias que les permitan 

adquirir. por si misn~os, nuevos conocimientos y experie1~cias para 

orientar su actividad en la sociedad que les corresponde vivir (Alvarez, 

1997). 

4. La scctorización insiste en la desinstitucionalización y la 

integración de los servicios de apoyo para personas con discapacidad al 

sistema general de servicios públicos. Es decir .. descentralizar los servicios 

aproximándolos a las regiones y/ o localidades en donde viven las personas 

que los requieren permitiendo a la persona permanecer en su medio 

familiar y social (Ochoa y Torres, 1996) 

S. Desarrollar una pedagogía centrada en el niüo, capaz de educar 

con éxito a todos los alumnos y ah.1mnas, incluyendo a aquellos con graves 

discapacidades. El mérito de estas escuelas no es sólo que sean capaces de 

dar una educación de calidad a todos los niños y niñas; con su creación se 

da un paso muy importante para intentar cambiar las actitudes de 

discriminación, crear comunidades que acojan a todos y sociedades 

integradoras (UNESCO, 1994). 

6. Todas las diferencias son normales y el aprendizaje, por tanto, 

debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante, más que cada 

estudiante adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo 

y naturaleza del proceso educativo (op. cit.). 

7. Las escuelas que asumen las diferencias individuales y que se 

centran en el niño(a), suponen la base para la construcción de una 
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sociedad centrada en las personas que respete tanto la dignidad corno las 

diferencias de t.odos los seres humanos (op. cit..) 

S. La legislación deberá reconocer el principio de igualdad de 

oportunidades de los niüos(as), jóvenes y adultos con discapacidndcs en la 

enseñanza primaria, secL1ndaria y s·uperior, en la medida de lo posible, en 

centros integrados (op. cit.). 

9. Se debcran adoptar las n1edidas legislativas paralelas ·y 
complementarias de sanidad, bienestar social, forrnar::ión profesional y 

empleo para apoy::u· y hacer cfecüvas las leyes sobre educación (op. cit.). 

10 .. Las politicas edl.1cativas a t.odos los niveles, tanto nacional corno 

local, deberian. estipular que "Lln niño o niña con discapacidad asista a la 

escuela más cercana; es decir, a la escuela que debe;:-ia asistir si n.o tuviera 

una discapacidad (op. cit.). 

Corno se puede observar al analizar los principios planteados 

anteriormente, la integración escolar busca alca.rizar metas en cuanto a lo 

educativo pero t.ambién en cuanto a lo legal y lo social. En el siguiente 

apartado se discutirá la importancia que tiene la forrnación escolar para 

alcanzar uno de esos objetivos sociales: la educación en el respeto a la 

diversidad. 

Corno se ha visto en todo este primer capítulo, una de las grandes 

transformaciones a las que se ha enfrentado la educación, en los últimos 

años, es In integracíón de alumnos y alumnas con necesidades ed"L1cativas 

especiales en las escuelas y en las aulas regulares. 

Aunque no existe una "rccet.a" para llevar a cabo exitosamente la 

integración escolar, es un hecho que el incluir dentro de las escuelas 

regulares a los estudiant.es que antes estaban confinados a las escuelas 
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especiales, implica cambios en. la escuela a muy distintos niveles y 

mayores retos a nivel social. 

Además de la reestruct_uración. que deberá darse en la organización 

escolar y en su planeación curricular para at_ender adecuada1nente las 

necesidades de todos sus estudiantes, la integración implica también un 

cambio de actitud por parte de todos los miembros de la escuela y de la 

comunidad que la rodea. 

Precisarnente, el "Proyecto de Marco de Acción sobre Necesidades 

Educativas 

Conferencia 

Especiales" 

Mundial 

(UNESCO, 1994) 

sobre Necesidades 

que fue resultado de la 

Educativas Especiales en 

Salamanca, España en junio de 1994, establece en su punto 64 que "los 

responsables de la adopción de decisiones a todos los niveles, incluido el 

de la educación, deberán reafirmar periódicamente su compromiso de 

fomentar la integración e inculcar una actitud positiva en los niños, los 

profesores y el público en general hacia las personas cor1 necesidades 

educativas especiales'' 

Sin ern.bargo, no se trata sólo ele un acuerdo internacional. La 

experiencia en muchos países ha demostrado que la integración escolar 

sólo es posible "a través de actitudes favorables por parte de toda la 

comunidad educativa basadas en la aceptación de los postulados y valores 

de un.a escuela democrática, en la solidaridad y en el respeto por las 

diferencias individuales" (Giné y Ruiz, 1992). 

Es decir, no basta con dar un lugar en las aulas a algunos alumnos 

y alumnas con necesidades educativas especiales. Para que la integración 

escolar sea lo que pretende, una alternativa muy superior educativamente 

para todos los alumnos y para que logre su objetivo final de desarrollar 

sociedades rnás 

que conte1nple 

diversidad. 

respetuosas de las diferencias individL1ales, es necesario 

la educación de sus mie1nbros hacia el respeto a la 

En general, tal y como lo planeta Parrilla (1996) se habla de los 

cambios institucionales como si automáticamente éstos se trasladaran a 

19 



las aulas y a la sociedad. De acuerdo con. la autora, "actuamos 

erróneamente cuan.do esperarnos que las decisiones a nivel institucional se 

.trasladen sin más al aula con independencia de la realidad de Ja misma, y 

como si la realidad institucional no fuese, por el contrario, modelada y 

hasta transformada por Ja realidad de las aulas" 

He aquí la importancia de considerar el trabajo dentro de los salones 

de clase corno elementos clave para educar a los estudiantes hacia el 

respeto a la diversidad y con ello, colaborar en el cambio de actitud que es 

necesario en el resto de la comunidad educativa y de la sociedad. 
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Capitulo 2 

Movimientos de defensa y autodefensa de los 
derechos de las personas con discapacidad 

Uno de los principales factores que han iinpulsado el carr1bio de 

paradigma en torno a la. discapacidad y. el surgimiento del 

movimiento de integración, han sido los movimientos de 

defensa/autodefensa de los derechos de las personas con 

discapacidad. Sin embargo, éstos no sólo tienen. la virtud de 

conseguir cambios o nivel legislativo. sino que> adetnás~ tienen un 

efecto "fortalecedor" en sus rnien1bros elevando su autoestima y 

desarrollando una clara conciencia y respeto hacia las diferencias 

individuales. En el presente capítulo, se presenta una revisión de 

los derechos de h"ls personas con discapacidad. Después se 

-comenta la historia y los principios de los movimientos de 

defensa/autodefensa para. finalmente~ concluir con la propuesta 

de desarrollar habilidades de defensa/autodefensa como estrategia 

para educar hacia la diversidad. 



Las leyes que rigen la vida social en el mundo deben representar los 

principios, la conciencia social y las normas que, con base en sus 

características históricas y sociales. los pl . .lcblos están dispuestos a acatar. 

Es por ello que, a medida que las sociedades evolucionan y se 

transforman, las leyes deben irse modificando para ser representativas de 

los nuevos principios y valores que va adq·uiriendo Ja ~uciedad, sien-ipre en 

busca de ser cada vez mU.s jL1sta y equitativa para con todos los individ1..1os . 

. . A,. medidµ.. que la _c:_9ncepción de la discap'."cidad se ha ido 

transformando, ·de considerar a la persona con discapacidad como un ser 

carente de voluntad y de derechos propios hasta la nueva concepción que 

enfatiza su habilidad y derecho de expresar su voluntad, la ley ha tenido 

que irse transforn-iando. 

Hasta ahora, lo que ha imperado en el ámbito de la discapacidad ha 

sido la sobreproteeeión, lo cual estaba claramente reflejado en las leyes 

que otorgaban, (y algunas lo siguen haciendo) los derechos de Ja persona 

con discapacidad a sus padres o tutores, eliminando su voluntad y su 

poder de decisión. 

Afortunadamente, a la luz del nuevo paradigma, las leyes han 

comenzado a cambiar y aunque todavía queda mucho por hacer en el 

ámbito legislativo, resulta importante reconocer lo que se ha logrado hasta 

ahora. En los siguientes apartados comentaremos algunas de las acciones 

más recientes y mas significativas de la legislación en el campo de la 

discapacidad y en particular en lo que se refiere a la integración educativa 

y la formación en el respeto a la diversidad. Pa1-a ello se presentan primero 

las ir1iciutivas u nivel ín.tcrn.aciona! y después las que se han llevado a cabo 

en nuestro país. 
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2.1. 1 . .Ámbit:o lnt:er:oacional 

La UNESCO es una de las organizaciones internacionales 

importantes que ha promovido acciones a favor de los derechos de las 

personas con discapacidad y de la integración escolar (Van Steenlandt, 

1995). 

A pesar de que las acciones de la UNESCO en apoyo a la educación 

especial comenzaron desde 1966, es hasta la década de los 80"s cuando 

sus actividades han sido enmarcadas dentro del nuevo paradigma 

reflejado en la "Declaración I'viundial sobre la Educación para Todos". En 

1981 se celebró el "Año Internacional de los Itnpedidos", el cual, a pesar de 

su terminología aún tradicional, tuvo como resultado importante la 

formulación del "Prograrna de Acción Mundial para los Irnpedidos" en 1982 

(Van Steenlandt, 1991). 

El objetivo principa.l de este progratna fue lograr "oportunidades 

iguales a las de toda la población y una participación equitativa en el 

mejoramiento de las condiciones de vida resultante del desarrollo social y 

económico" (cit. En van Steenlandt, l 991). Además, en sus 

recomendaciones generales con respecto a la integración de las personas 

discapacitadas incluye: (a) aumentar su participación en la vida social, 

cultural, religiosa, recreativa, comunitaria y en la toma de decisiones en 

todos los niveles; (b) extender las oportunidades de educación, formación y 

trabajo; (c) eliminar todas las barreras para la participación plena y la 

igualdad de oportunidades; (d) aumentar la aceptación de las personas 

discapacitadas mediant:e programas de comunicación y educación y (e) 

extender los servicios de rehabilitación de base comunitaria y los 

programas de ayuda mutua involucrando personas discapacitadas y su 

familia. 

De hecho, en la Consulta de la UNESCO sobre la Educación Especial 

de 1988, la integración escolar fue claramente reconocida al afirmarse que 

"la responsabilidad por la edLtcación especial corresponde al sistema 
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educativo global. No deberían existir dos sisternas separados. En verdad, el 

sistema educativo regular se beneficiará si se producen las modificaciones 

necesarias para los núlos con necesidades especiales. Si ten.e1nos éxito en 

crear situaciones de aprendizaje adecuadas para ellos, estarernos tarnbién 

proveyendo las bases de una situ.ación educativa ideal para todos los niños" 

(Van Steenlandt, 1995). 

En 1993, por influencia del Prograrna Mundial de Acción para los 

Impedidos se aprobaron las Normas Uniformes para la Igualdad de 

Oportunidades por la co1nisiún de Legislación y Derechos Humanos de la 

ONU. Esta!:i Norn1as~ aun.que no son de cumplimiento obligatorio, 

constituyen un instrumento normativo, de acción y fort.c:Uecimiento para 

las personas con discapacidad, sus fa1nilias y orga1~izaciones (Feiner, 

1997). 

La fi1~alidad de las Normas es ••garantizar a niños y niñas, mujeres, 

hombres y sus familias, en su calidad de miembros de sus respectivas 

sociedades, que tengan los mismos derechos, obligaciones e igualdad de 

oportunidades que los demás ciudadanos" (Feiner, 1997). En el Cuadro 2-

1 se muestran las secciones y los artículos que comprenden dichas 

normas. 

Como se puede observar, las Normas Uniformes contemplan la 

igualdad de oportunidades desde aspectos n1uy diversos, por lo que ha 

resultado, a nivel internacional, un documento muy importante. A pesar 

de que todos los artículos de las Normas Uniformes son de gran relevancia 

para la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, a 

continuación comentaremos sólo algunos apartados del Artículo l, ya que 

son ellos Jos que resultan de n1ayor trascendencia para el present:c trabajo. 

El ArUculo 1 (Fciner, 1997) versa sobre la importancia de la toma de 

conciencia acerca del nuevo paradign•a de discapacidad y de integración y 

establece, entre otros, que: (1) los estados deben velar por que los 

programas de educación pública reflejen, en todos sus aspectos, el 

principio de la plena part:icipación e igualdad; (2) los estados deben iniciar 
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·CuS:d,r().,2~1: Normas Uni:formes para la Igualdad-de'Oportunidades:·ONO",· 
... . . . . "1993 •,· •''. . .. , '· · •.. 

Sección 
l. 

Requisitos para 
la igualdad de 
oportunidades 

11. 
Esf"eras previstas 
para la igualdad 
de participación 

111. 
Medidas 

de 
Ejecución 

IV. Mecanismos 
de Su1>ervisión 

Articulo 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
S: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 

21: 
22: 

Contenido 
Mayor toma de conciencia 
Atención médica 
Rehabilitación 
Servicios de aooyo 
Posibilidades de acceso 
Educación 
Empleo 
1\rtanten.imicnto de los ingresos y seguridad social 
Vida en familia e integración social 
Cultura 
Actividades recreativas y deportivas 
Relit!ión 
Información e investigación 
Cuestiones informativas y planificación 
Legislación 
Política económica 
Coordinación de los trabajos 
Orgar.dzación de personas con discapacidad 
Capacitación de personal 
Supervisión y evaluación a nivel nacional de los 
programas sobre discapacidad en relación a la 
aplicación de las Normas Uniformes 
Cooperación económica y técnica 
Coooeración internacional 

y promover programas encaminados a hacer que las personas con 

discapacidad cobren mayor conciencia de sus derechos y posibilidades (ya 

que) una mayor autonomía y Ja creación de condiciones para la 

participación plena en la sociedad (les pern1itirá) aprovechar las 

oportunidades a su alcance; (3) Ja pron'loción de una mayor toma de 

conciencia debe constituir una parte importante de la educación de los 

niños y niñas con discapacidad y de los programas de rehabilitación y (4) 

Ja promoción de una mayor toma de conciencia debe formar parte 

integrante de la educación de todos Jos niños y niñas y ser uno de los 

componentes de los cursos de formación de maestros y maestras y de la 

capacitación de todos los profesionales. 
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.~ .. C6rxi6 ,se .pu~pe observar, una de las iniciativas que proponen las 

:-~-~::_qias -~-~ el educar en el respeto a la diversidad e, inclt.1so, hacerlo como 

parte de los contenidos curriculares de los cursos. Lo anterior coincide con 

lo que establece Parrilla (1996) al pl«ntear que no basta con que los 

¡ .. .=~:i-ibios se lleven a cabo de manera institucional, sino que h~ce. f9-lta que_ 

esos cambios, en este caso la integración y el respeto a la diversidad, se 

lleven hasta el quehacer cotidiano en las aulas. 

También en la dlócada de los 9o·s, la UNESCO ha propuesto dos 

áreas principales de accic'>n: Plantcamient.o y Politica y Formación Docente. 

En el área de F'orni.aciün Doc_ente, s.c ha publicado un documcn_to 

sobre los principios que :sustentan ·la provisión de .educación especial y la 

revisión de las pracLicas actuales: "La Educación de los Niños y Jóvenes 

con Discapacidades. Principios y Examen de la Práctica" (Hegarty, 1993; cit 

en Van Steenlandt, 1995). Además se han organizado diversos seminarios 

regionales y sub-regionales en los últimos años para introducir y discutir 

las nuevas orientaciones, planificación y gestión de la integración escolar. 

También en el área ele la Forn1ación Docente, se realizó el proyecto 

"Las Necesidades Especiales en el Aula: un Proyecto de Formación 

Docente", el cual incluye un paquete de materiales y recursos que se ha 

utilizado en todo el mundo para que los docentes puedan responder 

efectivamente a las necesidades educativas especiales dentro del aula 

regular. 

A un nivel más regional, en diciembre de 1993, se firmó la 

Declaración. de Man.agua (ver cuadro 2-2) al cual rcfle;:ja el compromiso de 

36 paises de América para trabajar en favor de una sociedad basada en la 

equidad, la justicia, la igualdad y la interdependencia que ofrezca una 

mejor calidad de vida para todos los individuos bajo el respeto hacia la 

diversidad, además de reconocer la necesidad de tomar acciones para 

desarrollar una sociedad más respetuosa de la diversidad. 
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Declaración de Managua 

Sínlesisl 

Delegados de 36 países de América, incluyendo personas con 
discapacidad, niños, jóvenes. familias, profesionales y 

representantes gubernamentales, reunidos en Managua, 
Nicaragua. 

nos comprometemos a trabajar a favor de los niños y jóvenes 
con discapacidad para alcanzar una mejor calidad de vida 
desarrollando metas concretas para lograrlo; 
queremos una sociedad basada en la equidad, la justicia, la 
igualdad y la interdependencia, libre de discriminación. que 
reconozca y acept:e la diversidad corno fundamento para la 
convivencia social y que garantice la dignidad, derechos, 
autodet.crminación, contribución a la vida comunitaria y acceso 
a los bienes sociales de todos sus integrantes; 
recordamos que se tiene el deber de asegurar la. participación de 
las personas con discapacidad y sus familias en la formulación 
de politicas para alcanzar el ideal y 
nos compron1cternos a desarrollar políticas que apoyt:::n la 
integración social de acuerdo a las características de cada 
comunidad. 

Cuadro 2-2: Síntesis de la Declaración de Managua 

Finalmente, Ja actividad mas reciente y de mayor trascendencia en el 

ambito de la integración escolar ha sido la organización, por parte de la 

UNESCO, de la "Conferencia Mundial sobre Necesidades Educat:ivas 

Especiales: Acceso y Calidad", llevada a cabo en Salamanca, España en 

junio de 1994 (Van Stcenlandt, 1995). En el Cuadro 2-3 se sintetiza lo 

establecido en la Declaración de Salamanca. 

Además de los principios que establece, la Declaración de 

Salamanca incluye un Marco de Acción que ofrece información mas 

detallada y orientaciones concretas par.a implementar lo que se establece 

1 La síntesis que se presenta de la Declaración de Manugua hn sido realizada por la autora a partir del 
documento original (CILPEDIM, IJN y CAL, 1993) y se han resultado los nspectos que se han considerado de 
mayor rclcvanciu para este trabajo. 
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DECLARACIÓN DE SALAMANCA 

DE PRINCIPIOS, POLITICA Y PR"CTICA 
PARA LAS NECESIDADES E:DUC/\TIVAS ESPECIALES 

(Síntesis)" 

Reafirmando el derecho de todas las personas a la educación y 
renovan.do la petición de garantizéu· ese derecho para todos, 
independientemente de sus diferencias particulares. recordando 
que varias declaraciones de la ONU instan a los Estados a 
garant.:izéu· que la educación de las personas con discapacidad sea 
porte integra del sistcmu educativo, observando la mayor 
participación de diversas organizaciones y reconociendo la 
porttc1pac1on activa de nu1ncrosos gobierno$. organizaciones 
especializadas y organiz:-1ciones intergubern.éuncntales, 

los delegados en 1·cprescntación de 88 gobiernos y 
34 organizaciones intcrnacion:..lles. reunidos en Salamanca, Espru'\a 

en Junio de 1994. creernos y proclamarnos que: 

cada nifio y niña tiene características? interc::;es y habilidades de 
aprendizaje propias y que los programas educativos deben 
discúarsc e implementarse tornando en cuenta dicha diversidad; 
quienes presentan necesidades educativas especiales deben 
tener acceso a las escuelas comunes que deben ofrecer una 
pedagogía centrada en el niño capaz de satisfacer estas 
necesidades; 
las escuelas comunes con orientación integradora son los 
medios :m.ás eCectivos para combatir actitudes 
discriminatorias7 crear corn.unidades abiert:as 7 construir una 
sociedad inclusiva y lograr la educación para todos. 

Cuadro 2-3: Síntesis de la Declaración de SalaUJ.anca 

en ella. Este documento incluye varias secciones: (1) Nuevas ideas sobre las 

necesidades educativas especiales; (IT) Directrices de acción en el plano 

nacional, que incluyen (a) política y organización, (b) factores escolares, (c) 

reclutamiento y formación del personal docente, (d) servicios de apoyo 

exteriores, (e) prestaciones especiales, (f) participación de la comunidad y 

--------------
i. Ln síntesis que se pn:scnta de la Declaración de Snlanmnca ha sido rcaliz._'"lda por la autora a partir del 
docun1cnto original (UNESCO, 199-1-J y de la sintesis de Van Sreenl~ndt (1995). resaltando lo5 aspectos que 
se considc::ran rnás rdcvanres. 
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(g) recursos necesarios; y (III) Directrices de acción a nivel regional e 

internacional·c 

Para efectos de presente trabajo resulta importante resaltar el punto 

64 que es parte de la sección II-f, el cuál indica textualmente que "los 

responsables de la adopción de decisiones a todos los niveles, incluido el de 

la educación, deberán reafirmar periódicarnente su cornprorniso de fornentar 

la integración e inculcar untz act;it:ud positiva en los nir1os, los profesores 

y el público en general hacia las personas con necesidades educativas 

especiales'' (UNESCO, 1994). 

Tal como lo establece Van Steenlandt (1995) l::L Declaración de 

Salamanca constituye la iniciativa de mayor relevancia que ha tenido lugar 

en los últimos años a nivel internacional y en ella también se reconoce, 

además de muchos otros aspectos no menos importantes, la importancia 

de inculcar en la sociedad una actitud positiva hacia la diversidad. 

Como se puede observar (ver Cuadro 2-4) en los últimos años, 

especialmente a partir de 1993, se han dado importantes iniciativas 

internacionales que enfatizan la necesidad de cambiar politicas sociales y 

educativas a favor de la plena integración de las personas con 

discapacidad. 

Todas estas iniciativas abogan por el desarrollo de sociedades más 

justas y equitativas promoviendo para ello la integración escolar y la 

importancia, que dentro de ella adquiere, la formación de los alumnos, 

alumnas y de la comunidad en general hacia un respeto y aceptación de la 

diversidad. 

2.1.2. Á.mbit:o Nacional 

Una vez analizadas las acciones que han tenido mayor impacto a 

nivel internacional, veamos lo que ha sucedido en el mismo campo de la 

atención a la diversidad en nuestro país. 

29 



Figura 2-4: :Iniciativas internacionales a :favor de la integración 
educativa y social de las personas con discapacidad (1981-1994) 

1981 

1982 

1988 

1993 

1994 

Aüo Internacional de ]os Impedidos 

Progrru:na de Acción Mundial para los Impedidos 

Consulta de la UNESCO sobre la Educación 
Es ccial 

N armas U nif ormcs ¡;-,-u--c-.i.-:lc-a-::1-g_u_a-cl-:dc-a-d..,....d-c--e----..., 

~rtunidades 
. --~-----

Publicación de "La Educación de los !';it"los y 
Jóvenes con Discapacidad. Principios y Examen de 

la Practica" 

Publicación de "Las Necesidades Especiales en el 
Aula: Un Proyecto de Formación Docenten 

.,¡, 
Declaración de Mnnagua 

jConfercncia l\.1undial sobre Necesidades Educativas 
~ Es ecinles: Acceso y Calidad 

En México, la Educación Especial es parte del Sistema Educativo 

Nacional y se reconoce, en el artículo 48, que todas las personas tienen el 

mismo derecho a la educación. Sin cn1bargo, aunque dicho artículo se 

cumple para las personas con discapacidad a traves de las Escuelas de 

Educación Especial, éstas y las de Educación Regular todavía funcionan 

como dos sistemas paralelos que han tenido poca interacción y/o apoyo 

entre sí. 

A pesar de lo anterior, en. 1969, algunos padres de familia iniciaron 

un movirniento para integrar a niños(as) y adolescentes con discapacidad 

intelectual a las escuelas regulares (Ochoa y Torres, 1996). El movimiento 

tuvo éxito, abriendose en ese año el primer grupo integrado en la Ciudad 

de Mexico en una escuela privada (Zacarías, 1981, citen Ochoa y Torres, 

1996). 
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Post.eriormentc, como una primera iniciativa hacia la integración, 

producto del fracaso escolar que comienza a enfrentar la escuela regular, 

en 1970 con la Rcfonna Educativa, la Dirección General de Educación 

Especial crea el llamado Proyecto de Integración Educativa, con el cual 

se pretende que los alurnnos y alumnas con dificultades de aprendizaje se 

atiendan dentro de la escuela regular con programas y/o apoyos diseñados 

de acuerdo a sLts necesidades. Sin cn1bargo, este programa no incluye a 

los niños ni a las niñas que presentan alguna discapacidad. 

Afortunadamente, a la lLtz de las.nuevas tendencias a nivel mundial, 

en los últimos ::1fíos la integr.:.1ción escolar ha recibido importnntes apoyos 

legislativos que, se espera, poco a poco comiencen a impactar directamente 

a las instituciones para ofrecer una gama más amplia de oportunidades 

escolares a todos los niños y 1-iiñas. 

En 198 1. con el Decálogo de los Derechos del Niño Mexicano, se 

reconoce que "el ni1io lisiado. débilfisica o socialmente; tiene derecho a que 

se le rehabilite con n1edios modernos de educación a fin de incorporarlo a la 

sociedacl"(DEEE-SEP, 1981; citen HigaderaySilva, 1994). 

Más adelante, en 1989, el Plan de Modernización Educat:iva (1989-

1994) incluye propuestas para mejorar los servicios para las personas con 

discapacidad y planes para la integración de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales para el ciclo escolar 1994-1995 

(Fletcher y Klingler, 1995). 

Como resultado del Plan de Modernización Educativa y en. respuesta 

a las Normas Uniformes de 1993 emitidas por la ONU, en 1995 la 

Comisión Nacional Coordinadora emitió el Programa Nacional para el 

Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad (Feiner, 1997). 

Este programa está dividido en: (1) antecedentes, (2) introducción, 

(3) coordinación, (4) principios y propósitos generales, (5) objetivo general, 

(6) estrategias y (7) programas de acción; e incluye: (a) aspectos de salud, 

bienestar y seguridad social, (b) aspectos educativos, (e) aspectos 
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laborales, capacitación y trabajo, (d) aspectos culturales, de recreación y 

deporte, (e) acciones en cuanto a la accesibilidad, comunicación y 

transporte, (f) estrategias para la cornunicación, (g) legislación y derechos 

humanos y (h) sistema de información sobre población con discapacidad 

(Feiner, 1997). 

A pes.::i.r de que todos sus contenidos son rnuy relevantes, para fines 

del presente trabajo conviene resaltar 3 de ellos. 

De los aspectos educativos, el apartado que se refiere a la 

"Integración de los J'vlenores con Discapacidad a la Escuela Regular" incluye, 

entre otros: 

promover la integración de los menores con discapacidad 
a la escuela regular y la cultura de respeto a la dign.idad 
y los derechos humanos, políticos y sociales de las 
personas con discapacidad, 
generar el material educativo que requieran las diversas 
discapacidades, 
introducir en las diversas asignaturas { ... ) el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las personas e 
integrar a Jovenes y adultos con. diversas 
discapacidades a todas las opciones educativas. 

Acerca de las estrategias para la comunicación, el apartado que 

propone "difundir la cultura de integración y respeto hacia las personas con 

discapacidad, así corno facilitar su acceso a los rnedios de comunicación», 

incluye, en lo particular: 

acceso a los medios de comunicac1on para la difusión de 
la cultura de la discapacidad y 
facilitar la transmisión de información que resuelva las 
necesidades de las diversas discapacidades y sus familias. 

Por último, acerca de la legislación y derechos huma.nos, el apartado 

que propone "garantizar el pleno ejercicio de los derechos 1u1.1nanos de la 

persona con discapacidad, la difusión de la dignidad de su condición, la 

igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los recursos y 

servicios que todo ser humano requiere para su bienestar y calidad de vida» 

establece: 

32 



pleno respeto a la dignidad y a los derechos humanos, 
políticos y sociales de las personas con discapacidad~ 
actualizar el marco jurídico a nivel federal, estatal y 
municipal y 
promover y diíu.n.dir los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Además, en el documento se argumenta también que para lograr la 

equidad y la incorporación al desarrollo no bastan medidas de 

rehabilitación. sino que se requiere un gran esfuerzo para trans:for:rn.ar 

actitudes y derribar barreras que impiden la plena integración de las 

personas con discapacidad a la sociedad (Feiner, 1997). 

Finalmente, en el ámbito nacional fue recientemente, en abril de 

1997, cuando se dio una de las últimas iniciativas de gran importancia 

para la integración y el desarrollo del respeto a la diversidad. Esta 

iniciativa fue la Conf'erencia Nacional. Atención Educativa a Menores 

con Necesidades Educativas Especiales. Equidad para la Diversidad. 

En el Cuadro 2-5 se presenta una síntesis de lo acordado en ella. 

Como se puede observar en dicho cuadro, la Declaración de la 

Conferencia Nacional. además de recalcar enfáticamente el derecho de 

todos los nifi.os(as) a las mismas opoctunidades de educación, hace 

también. referencia a la importancia de crear uno cL1ltL1ra de aceptación y 

respeto de la diversidad. 

Tal y corno lo reflejan las iniciativas tan.to nacionales como 

internacionales que hemos revisado hasta nqui, el mundo se esta 

enfrentando a un reto educativo que tendrá repercusiones sociales muy 

in"lportantes. En lo expuesto resulta evidente el auge que, en los últimos 

años a adquirido el movimiento de integración y de igualdad de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Pero, ¿que es lo que ba impulsado tan importantes y acelerados 

cambios? Seguramente existirán un sin número de factores que han 

influido, pero sin duda los movimientos de defensa/ autodefensa de los 
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Declaración de la Conferencia Nacional 

ATENCIÓN EDUCATIVA A MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. EQUIDAD PARA LA DIVERSIDAD 

Síntesis3 

La SEP. el SNTE, autoridades educativas ele toda la Repú.blica. Organismos 
Públicos y Organizaciones no Gubcrna.Jnen.t.ales, reunidas en el marco de las 
acciones del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, tomando en 
cuenta los plar1tenmicntos de la Declaración de Salamanca y las 
recomendaciones ele La Cumbre Mundial Sobre Des~rollo Social~ 
desarrollaron 4 lineas de trabajo concluyendo lo siguiente: 

Q) Población: ofrecer educación bósica a todos los niños inclependicnternente 
de su condición fisica o social, aceptar que no todos los menores con. 
discapacidad tienen necesidadt::s educativas cspecinles y que no todas las 
necesidades educativas especiales se refieren u una discapnciclad y poner 
énfasis en la equidad para la diversidad. 

a> Operación de los servicios educativos: tender puentes entre los actuales 
sist.emas de educación especial y rcgu.Jar para evitar sistc1nas duales y 
ofrecer rnejorcs posibilidades para el desarrollo de los niiios. 

Q) Act.ualización v Fonnación del Magisterio: reconoce la ünportancia de la 
formación y sensibilización. para el éxito de la integración. 

© Materia de Trabajo: no se pretende desaparecer los sistemas de educación 
especial, sino de amplia1· su cobertura en función de las necesidades 
consolidando su expa.ii.sión a favor de la población que lo requiera. 

De tales lineas de trabajo emergen cuatro principios fundamentales: 

O Pí~INCJPIO DI~ ~JUSTICIA: entendida como equidad. 

O VINCULAH. Li\ IGUALD/\D V Lt\. DIFERENCIA: ampliar la 1nterpretac1on del 
concepto de ib:rualdad considerando las diferencias existentes. 

€> LOUALDAD DE__Q_I2.QjS:_r'UNIDi\DES: en especifico para los menores con 
necesidades educativas especiales indcpendienternentc sus circunstancias. 

o EL DERECHO D~: TODOS A LA EDUCACIÓN BASlCA: en su mas enfática 
expresión para los menores que afront.an alguna forma de discapacidad. 

Cuadro 2-S: Sínt:esis de la Declaración de la Conf"erenciá Nacional. 
Atención Educativa a MeD.or~s con. Necesidades Educativas Espec.iales. 

Equidad para la 'Diversidad. 

3 La Síntesis de la Conferencia Nncional ha sido realizada por I~ autora, rl!sultando lo más relevante: de ella 
para el presente trabajo. 
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derechos de las personas con discapacidad han sido una de las fuerzas 

que mayores cambios ha generado. 

Es por ello que a continuación, revisaremos algunas de las 

experiencias reportadas que nos revelan que estos movimientos están 

jugando un papel mucho más profundo, de lo que los logros legislativos 

nos dejan ver, en el camino hacia la toma. de conciencia social a favor del 

respeto a la diversidad. 

Los roles que los padres y las mismas personas con discapacidad 

han jugado en la sociedad, han evolucionado y cambiado de manera 

importante a lo largo del tiempo. En la actualidad, los roles que muestran 

fortaleza y abogacía han sustituido a aquellos que mostraban debilidad y 

lástima (Shapiro, 1993; Turnbull y Turnbull, 1990; cit en Cunconan y 

Brothcrson, 1996). En este proceso, han surgido programas que apoyan a 

las personas con discapacidad para que se "fortalezcan", adquiriendo 

con.ciencia de sus dcrcch.os, elevan.do :su autoestima y tomando acciones a 

favor de sus derechos. 

En este apartado se revisará brevemente el reciente auge que han 

tendido los grupos de defensa/ autodefensa,. en especial en Estados 

Unidos, las características más importantes de los programas que apoyan 

la formación de estos grupos y, finalmente, el proceso y los principios del 

fenómeno de fortalecimiento que se da dentro de ellos. 

2.2.1. Descripción y crecimiento 
de los grupos de 

de Censa/ autodeCensa 
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En el contexto de la discapacidad, un defensor" es aquel que lucha 

por la causa de otros. La autodefensa, por su parte, se refiere a las 

personas que luchan para mejorar su propia calidad de vida, es decir, a 

"grupos de personas con discapacidad que trabajan juntos a favor de 

justicia ayudándose rnutuarnente a tornar responsabilidad por sus propias 

vidas y luchar en contra de la discrirninación" (Convención 199 1 de 

Personas Primero, citen Hayden, Lakin, Braddock y Smith, 1995). 

Los movimientos de defensa/autodefensa" tienen sus orígenes en la 

Primera Convención de Personas Primero en Oregón (Estados Unidos), en 

1974. Sin embargo, ha sido en los ültimos 20 años, que los movimientos 

han tenido su mayor impacto. 

Corno se puede observar en el Cuadro 2-6, en la década de 1985 a 

1995, el número identificado de grupos de defensa/autodefensa en los 

Estados Unidos, aumentó de 55 a casi 750, lo cual se ha reflejado también 

en la formación de grupos similares en México y en el resto del mundo. 

De acuerdo con Hayden, Lakin, Braddock y Smith {1995) este 

reciente crecimiento es el resultado de un cambio a favor del respeto de las 

personas con discapacidad y su derecho de hablar por ellos y ellas 

mismos(as). 

Sin embargo, el paso de las personas con discapacidad de ser 

pasivos usuarios de servicios a ser defensores de sus derechos no ha sido 

una tarea fácil. Este proceso comenzó paralelamente al cambio de 

paradigma en torno a la discapacidad. 

Una vez que se comienza a aceptar que las personas con 

discapacidad no son personas enfermas carentes de voluntad, sino que 

pueden y deben expresar sus opiniones y decisiones en cuanto a su propia 

vida, las instituciones que les ofrecían servicios comienzan a cuestionar el 

papel que habían tenido como tutores o protectores. 

"Traducido del ténnino en inglés "advoca1e'". 
5 Para electos del lrab'1jo St! utilizará el término .. movimientos de defcnsa/autodeft!nsau para referimos 
especU"icameme a aquellos que abogan por Jos derechos de las per!=>onas con discapacidad. 
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Cuadro 2-6: Crecimiento (en número) de organizaciones 
de au.todef'en.sa a f"avor de las personas con discapacidad 

de l.985 a 1995 en Estados Unidos6 

De est:a manera, empiezan a formarse grupos y programas que 

pretenden ofrecer espacios y apoyos para que las personas con 

discapacidad se organicen y puedan luchar por sus derechos. 

Sin embargo, es importante resaltar que la tendencia hacia la 

autodefensa no implica dejar de lado los esfuerzos de defensa que hacen 

otros individuos (sin discapacidad). La autodefensa implica el cambio de 

las personas con discapacidad de una posición pasiva y receptora de 

caridad hacía una posición activa, de autodefensa de sus propios derechos 

en colaboración con todos aquellos individuos (con o sin discapacidad) que 

deseen compartir y colaborar en su lucha. 

2.2.2. Programas para la f"ormación 
de grupos de def"ensa/autodef"ensa: 

características 

A pesar de que son muchos los programas que se han formado con 

el propósito de apoyar a las personas con discapacidad para que defiendan 

sus derechos, la mayor parte de ellos tienen objetivos y utilizan estrategias 

muy similares para alcanzarlos. 

6 Datos tomados de l·Iayden, Lakin, Brnddack y Smith ( 1995). 
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Uno de estos programas, que en Ja actualidad ha sido el más 

report:ado y estudiado en la literatura internacional es el llamado "Partners 

in Policymaking~. 

Los objetivos de este prograrna son: (1) educar a sus miembros 

acerca de perspectivas históricas en cuanto a la discapacidad, cuestiones 

de acn.1alidad y acciones gubernamentales existentes; (2) informar acerca 

de corno se realizan las leyes tanto a nivel local como nacional y (3) 

fortalecer a las personas para que tomen acciones por si mismos para 

lograr mejores condiciones de vida. 

El progran1a tiene tres componentes: (1) sesiones de entrenamiento 

en las que se presentan cuestiones relacionadas con el objetivo l; (II) 

sesiones de estudio acercc_i de la legislación y acciones de acercamiento a la 

defensa (corno ir a reuniones de la comunidad, conocer a personas 

directamente relacionadas con la legislación y hablar en. público); y (III) 

organización de proyectos mayores tales corno organizar reuniones con 

representantes oficiales y participar activamente en ellas. 

Paralelamente a estas acciones, los participantes son entrenados en 

cuestiones corno: (a) técnicas de defensa para obtener servicios, (b) dar 

testimonios y reunirse con representan.tes oficiales y (c) desarrollo de 

planes y proyectos a largo plazo. 

Los resultados dt:l progran1a han mostrado que sus participantes no 

sólo son capaces de lograr cambios en algunos sistemas de servicios sino 

que también adquieren. n1ás confianza en si mismos elevando su 

autoestima (Zirpoli, Wieck, Hancox y Skarnulis, 1994). 

2.2.3. El Cenórneno de 
:Cort:alecirnieni:o en los grupos de 

de Censa/ aui:odeCensa: descripción, 
proceso y principios 

7 La traducción literal del nombre scrüt "Compa11eros en la construcción de leyesº\ pero en realidad se refiere 
u grupos que unen sus fuerzas para lograr cambios legislativos a favor de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
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El fenómeno, por medio del cual los miembros de grupos de 

defensa/autodefen.sa elevan su autoestima. y adquieren mayor control 

sobre sus vidas a través de la reflexión critica y la participación grupal ha 

sido descrito como fortaleciTTtient:d' (Cornell Empo\,verment Group, 1989; 

citen Balcazar, Keys, Bertram y Rizzo, 1996). 

De acuerdo con Zimmerman y Rappaport (1988), el fortalecimiento 

es un constructo que une las habilidades y fortalezas individuales, los 

sistemas naturales de '1)"Uda y lns conductn'~ activas a favor de políticas y 

cambios socia]es; o.den-iás de ser un proceso por medio del cual los 

individuos adquieren habilidades de control sobre sus vidas y de 

participación democrática en la vida comunitaria. 

Kieffer, en l 983 (Balcazar, Keys, Bertram y Rizzo, 1996) propuso 

cuatro fases de desarrollo por las que pasan Jos individuos en el proceso 

de fortalecimiento dentro de los grupos de defensa/autodefensa. (ver 

Cuadro 2-7). 

Como se puede observar, la taxonomía que propone Kieffer sugiere 

que el fortalecimiento implica la transición de verse a si misrno como una 

víctima sin poder propio ha verse a si misn10 corno una persona asertiva y 

eficaz (Balcazar, Keys, Bcrtram y Rizzo, 1996). 

Cuadro 2-7: Fases de desarrollo del proceso de f"cirt:alecí:rnient:o en grupos de 
def'ensa autodef'ensa . 

Fase 1 

Llegada: 
paso inicial 

para 
involucrarse 

Fase 2 

La·persona 
es 

reconocida 
como parte 
de un grupo 

Fase 3 

Incorporación 

La persona 
reconoce sus 

habilidades y su 
capacidad para 
lograr cambios 

Fase 4 

Com p1 01-,-1 Jso 

La persona 
desarrolla 

-7 habilidades de 
participación 
competente. 

8 El ténnino en inglés es "em¡HJwenn¿111 ··y ha !'>ido rraducido por Ja autora corno ·~rortu/r.:cimicnto" aunque en 
nlgunos toros de derechos humanos St! ha comt~nz:ido a utilizar como "erupoderan1ie11to •·. 
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Sin embargo, de acuerdo con los autores citados, el adquirir ese 

sentido de 1ortalecimiento no es suficiente, ya que este debe estar ligado a 

alcanzar de acciones concretas para que tenga un impacto real en la vida 

de las personas. 

Miller y Kcys ( 1996) proponen 4 principios que contienen elementos 

clave para el fortalecimiento de los miembros de los movimientos de 

de1ensa/ autodefensa en las áreas de autoconciencia, acción y 

colaboración. 

En el Cuadro 2-8 se esquematizan estos principios, así como lo que 

implica cada uno de ellos de acuerdo a los autores citados. Además, los 

autores establecen que los principios de fortalecimient.o trabajan a dos 

niveles: grupal e individual. 

En el nivel individual, los miembros adquieren: (1) confianza en si 

mismos, (2) autovaloración, (3) autoeficacia, (4) mayor control de sus vidas 

y (5) mayor participación en actividades de grupo, en la comunidad y en 

movimientos de defensa/autodefensa. 

En el nivel grupal, el trabajo bajo dichos principios ofrece 

oportunidades para: (1) aprender a trabajar de manera colaborativa, (2) 

volverse defensor(a) no sólo de Jos derechos propios, sino también de Jos de 

todas las personas con discapacidad y (3) fortalecer acciones de grupo, 

colaboración y compañerismo (Miller y Keys, 1996). 

Como se puede observar, el fenómeno de fortalecimiento observado 

en los grupos de defensa/ autodefensa y sus principios parecen ser una 

buena estrategia para que las personas tomen conciencia de las 

diferencias individuales, eleven su autoestima y tomen acciones a favor de 

sus derechos. 
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Cuadro 2-S: Principios para el Cortalecimiento en los grupos de 
def"ensa/autode1ensa. ~· •. 

Principio 1: 

Tomar conciencia crítica de la situación social y política de si mismo 
promueve el proceso de fortalecimiento 

El Principio .1 implica que los individuos: 
----------------,..-----! 

analicen y comprendan el ambiente politico y social con re:-ipecto a ln discapacidud 
identifiquen a 1:1quello::-; con poder _v recur~os )' cnrnprcndan el in1pncto que tienen en lu 
sociedad y en su persona 
se den cuenta la discrin1.inación y la falta de recursos de la que son objeto 
se den cuc:nta cir-- que lo que c~t;'i tnal c!S el si!itc1n.a y no Jos indi'\·iduos 
conozcan lns leyes, politic<ls y serv1c1os qLH~ pronau-:'\·Pn sus der·cchos 
dejen de culpn.i-::;c ._-i !:>i 1uis1nos por tener lanitZtcloneB 

tomen conciPncia v ncc-iones en cnlltra de la diS(Tin1in<l~ión, d favor de sus derecho~ 

Principio 2: 

El f'ortalecimiento enfatiza tomar conciencia de las capacidades y 
potencialidades de si mismo, rn..ás que de los déficits y las lim.it:acion.es 

El Principio 2 implica. que los individuos: 
ton-ien conciencia de sus propias fortale?.<.:ts, capacidades y limitaciones 
se sientan como personas capaces y valoradas por los dcnias 
al hacer énfasis. en ~us fortalezas, comprendan mejor su discapacidad y reduzcan los 
esti mas ue se tienen acerca de las ersonas con disca acidad 

Principio 3: 

Participar en organizaciones de la comunidad es un buen. medio para 
desarrollar auto-ayuda, habilidades, conociniiento y práctica promotores del 

fortalecimien.t:o individual y para alean.zar la acción cooperativa 

El Prtncipio 3 implica que los individuos: 
trabajen colectivo. y cooperativamente fortnleciCndosc a favor de sus metas 
adquieran confianza en si n1ismos para trabajar juntos a favor de los cambios que 
buscan en la sociedad 
l d · dnd o tra. d 1 a· lami nto -

AREA 3: COLABORACIÓN 

Principio 4: 

Los f'acill'tadores activan el proceso de f'or'talecimiento al tratar a las 
personas como colaboradores más que corno receptores pasivos de un 

servicio 
El Principio 4 implica que los individuos: 

al igunl que los facilitadorcs reconozcan sus ca.pncidndes y lini.itaciones y se den 
cuenta de lo~ beneficios mutuos que obtienen del t1·abajo colaborativo 
establezcan relnciones de coJaboré=lción 
al t.raba·ar coo c:rativamentc desarrollen habilidades asociadas con el fortalecimiento 
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Paralelamente a los cuatro principios identificados por Miller y Keys 

(1996) discutidos anteriormente, Zirpoli, Wieck, Hancox y Skarnulis 

(1994), a partir del análisis de un programa para formar grupos de defensa 

y autodefensa, identificaron que uno de los constructos psicológicos mas 

importantes para el fortalecimiento es la autoestima, indicando que los 

participantes en dichos grupos tienden a valorarse mas a si mismos 

cuando han sido fortalecidos. 

Adernás, tambien con respecto a la autoestima, Gó1nez (1981) 

comenta que se ha encontrado que las pc:rsonas con baja autoestima se 

someten más fácihnente a la presión social, mientras que Aguilar (1987) y 

Branden (1997) plantean que el tener confianza y respeto por si mismo es 

el primer aspecto necesario para poder desarrollar respeto y aceptación 

por los·demas. Todo lo anterior nos habla de la importancia que tiene este 

constructo para el fortalecimiento en grupos de defensa y autodefensa. 

Podríamos concluir entonces, que las estrategias de fortalecimiento, 

en el ámbito de la defensa/autodefensa de los derechos de las personas 

con discapacidad, debería incluir: (1) el reconocimiento de las capacidades 

y limitaciones propias (poniendo enfasis en las primeras) y las de los 

demás, (2) la autoestima, (3) el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad, así como de su situación y de las acciones que 

se pueden tomar para defender dichos derechos, (4) la participación en 

·organizaciones de la comunidad y (5) el trabajo con base en un esquema 

de colaboración. 

Retomando, por un lado, la necesidad que establecen las leyes y las 

iniciativas nacionales e internacionales de fomentar actitudes positivas 

hacia la diversidad para alcanzar una sociedad mas equitativa para todos 



los individuos y, por otro, los principios de fortalecimiento que han 

surgido de los movimientos de defensa/ autodefensa, se observa la 

posibilidad de utilizar estos últimos como estrategia para conseguir dicho 

objetivo. 

Al aplicar los principios de los movimientos de defensa/ autodefensa 

para fomentar actitudes de respeto hacia la diversidad, no sólo se podría 

esperar un cambio de actit"Lldes sino también una mejor disposición para 

tomar acciones a favor del respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Además, al utilizar el marco de los derechos se elimina el riesgo de 

generar actit.udcs de cornpasión y cé:.u-idad una vez que: (1) las diferencias 

individuales sean vistas como parte de la naturaleza human.a, (2) el 

respeto a las diferencias individuales se trasmita como una cuestión de 

derecho y no de caridad y, finalrnen.te (3) se trabaje bajo un.a modalidad de 

cooperación mutua en la que las aportaciones de todos los individuos 

resultan importantes. 

Una vez que se ha analizado cómo los principios del fortalecimiento 

observado en los movimientos de defensa/ autodefensa podrían. utilizarse 

como una estrategia para fomentar actitudes y acciones de respeto hacia 

Ja diversidad, conviene examinar cual es la importancia de una iniciativa 

como ésta dentro del contexto escolar y los métodos in.struccionales más 

adecuados para llevarlo a cabo. 
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Capítulo 3 

Desarrollo aCect:ivo-social en la educación 

A la luz del 1novirniento de integración. o más aún. a lo. luz de los 

grandes cambios que se cstéin generando en todos los ámbitos de 

la vida social en cuanto a equidad de oportunidades para la 

diver~idad, resulta ilnportantc considerar de que rnanera las 

escuelas pueden contribuir a este cambio favoreciendo actitudes y 

acciones positivas hncia las diferencias individuales en los 

estudiantes. Para ello, en el presente capítulo, se discutirá la 

importancia del desarrollo afectivo-social en la educación y. en 

pan.icular. su relevancia para el movimiento de integración; 

ademas, se anali7...arán las dimensiones formativa e informativa de 

la cnscrl.n.nza, p;:.i.ra. concluir con la revisión de algunas de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que resultan más adecua.das 

para a.bordar dicha esfera de la. formación escolar. 



Tal y como se comentó en capítulos anteriores, la integración no sólo 

implica la col.ocación· fisica de alun1noo,; y alumnas con necesidades 

educativas especiales en las aulas regulares y hacer las adecuaciones 

curriculares pertinentes. Para que la integración escolar se considere total, 

debe, ele acuerdo con Hegarty, Hodgson y Clunies-Ross (1994), tomar en 

cuenta también los aspecto~ sociales, es decir~ las actitudes y acciones 

positivas hacia la diversidad por parte de todos los mieni.bros de la 

comunidad escolar. 

De esta manera, resulta importante reconocer, coni.o lo afirma Van 

Steenlandt (1991), que no es suficiente acabar con las estructuras 

educativas especiales para lograr Ja integración, sino que también es 

igualmente importante romper con 

constituyen las actitudes hurnanas. 

las barreras tan difíciles que 

Es decir, a la luz del movimiento de integración, resulta 

indispensable que las escuelas tomen en cuenta, de manera formal, el 

desarrollo afectivo-social que están promoviendo en sus estudiantes, tanto 

en escuelas que han adoptado ya modelos de integración como en aquellas 

que aunque no lo han hecho, coinciden con sus principios y su filosofía. 

Recordemos que, para el rn.1cvo p2t.radigma de vida independiente, la 

integración no es en si misma un fin~ sino más bien un medio que, a 

traves de la formación afectivo-social que se da dentro de la escuela, 

pretende desarrollar sociedades cada vez rnas respetuosas y equitativas 

hacia la diversidad. 

Pero, ¿cómo abordan las escuelas esta dimensión afectivo-social de 

Ja educación? Para darnos una idea de ello, a continuación se discutirá la 

rnanera en que la enseñanza tradicional ha abarcado las arcas formativa e 

informativa de la instrucción. 
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Aunque generalmente se considera que el principal objetivo de la 

escuela es transmitir conocirnientos teóricos a sus alumnos, no se debe 

olvidar el papel tan importante que el ámbito escolar juega para la 

formación social de todos Jos involucrados en ella (Delval, 1991 ). 

De esta manera podríamos considerar que la ensef'ianza implica 

forzosamente dos ámbitos: el informativo y el formativo. Dentro del ámbito 

informativo, ln escuela pretende trasmitir contenidos, es decir, los saberes 

universales del conocimiento. Por otra parte, dentro del ámbito formativo, 

ya sea de mar1cro. intencional o no, la escuela, por medio de st.1s normas y 

reglas (Parrilla, 1 996), transmite principios de relación social y actitudes 

hacia distintos aspectos de la vida. 

De acuerdo con Parrilla ( 1996) en el contexto de Ja integración es 

necesario considerar que "la enseñanza en el aula abarca más que el 

trabajo sobre saberes y contenidos organizados y prefijados en el 

currículum estereotipado". Según. la autora, el trabajo que se lleva a cabo 

en el salón de clases debe tomar en cuenta la formación de las personas en 

todas sus capacidades, incluyendo a las sociales, para así ofrecer una 

formación global que adquiere un sentido educativo muy importante 

dentro del marco de la diversidad. Sin embargo, tradicionalmente los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje se han centrado más en el plano 

cognoscitivo olvidando otras áre<ts de desarrollo como la social, la afectiva 

y la motora. (Blanco, 1992) 

De acuerdo con esta autora, uno de los cambios más importantes 

que debe llevarse a cabo en la escuela ante la integración es incluir en los 

programas de estudio no sólo contenidos relativos a la adquisición de 
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conceptos, principios o hechos, sino también procedimientos, valores, 

normas y actitudes. 

En los planes de estudio, en general, siempre han existido objetivos 

que se refieren a la formación de los estudiantes en cuestiones tales como 

valores, normas y actitudes. Sin embargo, resulta interesante observar 

como en los salones de clase muy pocas veces se transmiten dichos valores 

y actitudes de manera explícita. Debido a distintas cuestiones, como la 

falta de tiempo y el valor mayor que se da a los contenidos de tipo 

informativo, los objetivos de tipo formativo 1111...l.Y pocas veces se trasn""liten 

intencionalmente. 

De acuerdo con Ed,vard Wynne (Wuolfolk, 1996) la transmisión de 

valores morales' ha tenido siempre un lugar muy por detrás de la 

transmisión del conocimiento cognoscitivo (habilidades, información y 

técnicas de análisis intelectual) en las escuelas. Acerca esto, Woolfolk (op. 

cit.) considera que ante el aumento de problemas sociales como la 

criminalidad, el abuso de drogas, y la discriminación racial (a los que se 

podría aumentar la segregación de las pcrso1~as con nccesidadc~ 

educativas especiales) no se puede omitir ele las aulas la educación moral, 

es decir, la formación en cuanto a valores y actitudes con respeto a dichas 

cuestiones. 

En todas las escuelas, se trasmiten valores y actitudes por medio del 

ejemplo diario. Sin embargo, también es cierto que en el ir y venir de las 

relaciones cotidianas, no se asegura que todos los estudiantes las 

adquieran con plena conciencia. 

Específicamente, en el ámbito de la integración, no es suficiente con 

el aprendizaje informal. Woolfolk ( 1996), al hablar de educación 

1 E1 autor se refiere a actitudes y vatOres.en gcner3l Como acerca de ~~ violenci~ las drogas Y la 
discrin1inadón raCiaJ entre otras. -
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multicultura12 , establece 5 dimensiones que deben tornarse en cuenta para 

ofrecer una educación apropiada a la diversidad de estudiantes. En el 

cuadro 3-1 se presentan las dimensiones que planeta Woolfolk, adaptadas 

a la situación de la integración escolar. 

Cuadro 3-1: Dimensiones de la educación integrada" 

1. Integración 
del Contenido 

Utilización de ejemplos en 
las distintas rnaterias que 

ilustren la diversidad 
humana. 

3. Una pedagogía 
de equidad 

Adaptar los estilos 
de 

enseñanza a los 
estilos de 

aprendizaje de cada 
alumno a. 

2. Proceso de 
construcción del 

conocimiento 
Ayudar a 108 estudiantes a 
darse cuenta de que cada 

quién t.icne distintas 
formas de a render. 

4. Reducción de 
los prejuicios 

Lecciones acerca 

de la diversidad y 
de las actitudes 

hacia ella. 

5. Una cultura escolar y una 
estructura social de oportunidades 

La interacción entre todos Jos 
miembros de la comunidad escolar 

debe reflejar 
una cultura social de igualdad de 

o ortunidades ara todos. 

Como puede observarse, para lograr una educación apropiada para 

todos Jos estudiantes y para desarrollar en ellos una cultura de equidad 

hacia la diversidad, es necesario tomar acciones concretas a favor de ésta, 

-------------~----

2 L;.is t:Xpc:ricncia~ y los estu<lios alrededor di: la educación rnulticultural son fácilmente trasladable~ a la 
educación integrada. ya que ambas coinciden en su principal objetivo: integrar alumnos que antes estaban 
segregados y. por lo tanto, muchas veces se enfrentan a las 1nismas problemáticas y experiencia..-;. 
' EJ cuadro 3-1 ha sido adaptado de Ja figura 5. 1 que presenta \Voolfolk ( 1996. pg. 158) acerca de lus 
·'Oinicnsioncs de Ja Educación Multicultural'· 
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tanto dentro de los ámbitos informativos (dimensiones 1, 2 y 3) como en 

los formativos (dimensiones 4 y 5). 

En una investigación enfocada a analizar el efecto de ciertas 

actividades en aulas con problemas de discriminación racial en el Reino 

Unido, Singh ( 1991) establece que no basta con tener alumnos(as) de 

distintas rnzas en un salón para elinJinar prejuicios raciales, sino que es 

necesario llevar a cabo actividades estratégicas pélra fo1nentar el respeto y 

desarrollar actitudes positivas entre los ellos(as). 

En el ámbito de la integración sucede lo rnisrno. El súlo hecho de que 

existan salones con alun1nos(as) regulares y alu1nnos(as) con necesidades 

educativas especia.les no asegura que.: los primeros eliminarán 

automáticamente de sus mentes y actitudes los prejuicios y mitos que la 

sociedad nos ha transmitido acerca de las personas con discapacidad. 

Resulta necesario entonces, cambiar el concepto que se tiene de lo 

que debe ser el trabajo dentro del aula e incluir, corno se plantea con las 

dimensiones 4 y 5 del cuadro 3-1, estrategias especificas para hablar sobre 

prejuicios y para pron--iover actitudes .:Y acciones qt...1e desarrollen una 

cultura social de equidad hacia la diversidad. 

Ahora, conviene preguntRrse, ¿de que 1nanera pueden las escuelas 

implementar estrategias para desarrollar, intencionalmente, actitudes y 

acciones positivas hacia la diversidad en sus estudiantes? En el siguiente 

apartado se revisaremos las estrategias educativas que han mostrado ser 

las más adecuadas para desarrollar dichas actitudes dentro del ámbito 

escolar. 

Una vez que hemos determinado la importancia de la formación en 

cuanto a actitudes y valores dentro del contexto de la integración y de la 
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formación en el respeto hacia la diversidad, es necesario saber que tipo de 

actividades o métodos educativos los favorecen. 

Para ello, a continuación se revisarán distintos mé:todos de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo énfasis en las estrategias de aquellos que 

favorecen. actitudes positivas hacia la diversidad. 

3.3.1. Métodos de enseñanza
apre:ndizaje 

Tal y como lo plan tea Blanco ( 1992), los diferentes métodos de 

enseñanza-aprendizaje favorecen distintos tipos de interacción social y, 

por lo tanto, distintas actitudes hacia la competencia o la colaboración. 

,Johnson (Blanco, 1992), considera que las actividades de 

enseñanza-aprendizaje se pueden dividir en tres estructuras: 

individualista, competitiva o cooperativa. Estas tres estructuras, a las que 

Johnson y Johnson (1994, citen Woolfolk, 1996) denominan estructuras 

de la meta, son muy importantes, ya que se asocian directamente con la 

manera en que los estudiantes se relacion.an con otras personas que 

también trabajan hacia una meta particular (ver Cuadro 3-2). 

De acuerdo con Echeita y Martin (1992), cuando se elige una 

estructura de aprendizaje determinada, se está propiciando la movilización, 

es decir, la aparición de distintos tipos de relaciones psicosociales en el 

aula, en función de que tipo de estructura se haya elegido. Los autores (op 

cit) definen a estas relaciones psicosociales como ~un complejo entramado 

de procesos cognitivos, afectivos y ntotivacionales que adoptan valores, o 

toman caminos distintos" en cuanto a las relaciones dentro y fuera del 

aula. 

En el cuadro 3-3, se puede observar como, a consecuencia de la 

elección de una u otra estructura de aprendi7..a.je, se establecen unos u 

otros tipos de relaciones psicosociales que a su vez dan lugar a distintos 
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·Cuadro 3-2: Métodos de enseñanza ap.rendizaje.basados en la· 
est.ructura de la meta 

©~© 

© 

Estructura cooperativa 
Los alumnos(as) están estrechamente 
vinculados ya que piensan que su meta es 
alcanzable, sí y sólo sí, los demás 
compañeros(as) también la alcanzan. 

Estructura coll'.1petitiva 
Los estudiantes piensan que alcanzarán su 
meta, sí y sólo si, su.s compañ.eros(as) no la 
alcanzan. 

Estructura individualista 
Cada alumno(a) se preocupa única y 
exclusivamente por s'\..1 trabajo 
independientemente de lo que hagan sus 
compañeros(as). 

niveles de rendimiento y distintas expectativas de éxito y de fracaso tanto 

en. los estudiantes corno en los profesores. 

Es decir, tanto la estructura de la actividad corno la de la 

recompensa y la autoridad, van a estar determinadas por la estructura de 

la tarea de aprendizaje que se elija. Así, dependiendo de ésta, se van a 

favorecer cierto tipo de relaciones psicosociales, influyendo tanto en los 

procesos motivacionalcs como en los cognitivos y sociales. Entonces, la 

interacción entre estos procesos va a influir tanto en el rendinJ.iento como 

en el autoconcepto del alu1nno, lo que a su vez generará ciertas 

expectativas de éxito y de fracaso tanto en éste último corno en el profesor. 

Desde la perspectiva de la formación hacia el respeto a la diversidad, 

toman especial importancia tanto los procesos afectivo-sociales como el 

autoconcepto que se va a generar en los estudiantes por efecto de la 

estructura de aprendizaje seleccionada. De las tres estructuras de 
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enseñanza-aprendizaje planteadas, varios autores (Blanco, 1992; Echeita y 

Martín, 1992 ; Singh, 1991; Delval, 1991 y Hegarty, Hodgson y Clunies

Ross, 19_94) .. \'.'oincid.en en que son las de tipo cooperativo las más indicadas 

Pª1:ª. formar grupos abiertos· a la diversidad ya que motivan la 

participación de todos los alumnos(as) y promueven la solidaridad y 

pautas positivas.de interacción. 

Cuadro 3-3: Estructura de las tareas de aprendizaje.y relaciones 
psicosociales: influencia sobre el renclllniento, aut:oconcepto y 

c·xpcctativns del alu:rnno(a)4 

Estructura de las tareas de aprendizaje 

competitiva - individual - cooperatjva -----r-~~~~~~~-., .--~~~~~~~-., 

Estructura de la Estructura de 
actividad ..__. la recompensa ....... 

Estructura de 
la autoridad 

Relaciones Psicosociales 

competitiva - individual - cooperativa 

Procesos 
motivacionalcs 

Renditniento 

Expectativas del 
alumno(a) 

4 Figura tomndn de:: Echcita y Martín ( 1992. pg. 59) 

Procesos 
afectivo/ sociales 

Expectativas 
del profesor 
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3.3.2. Estrategias instruccionales 
de tipo cooperativo 

Como se dijo anteriormente, el aprendizaje cooperativo se puede 
; . - ... 

definir como el entorno en que los estudiantes trabajan en grupos de 

habilidades mixtas y se les recompensa con base en el éxito del grupo 

(WÓolfolk, 1996). 

De acuerdo cori Echcita y Martín (1992), se puede afirmar que la 

organización cooperativa ·de las actividades de aprendizaje, en 

comparación con las organizaciones competitivas o individualistas, es 

netamente superior en lo que con.cierne, tanto al rendimiento y 

productividad de los participantes como en generar pautas de socialización 

positivas. 

Existen tres formas básicas ·de establecer la interacción entre 

alumnos(as) con base en la estructura cooperativa. Estas formas son: (1) 

las relaciones tutoriales, (2) el aprendizaje cooperativo y (3) la colaboración 

entre iguales (Vázquez, 1996). En el cuadro 3-4 se ejemplifican 

esquemáticamente las diferencias ent.re cada una de ellas. 

Como se puede observar, el aprendizaje.'cooperativo es el que resulta 

más adec::uado cuando se trabaja con base en la diversidad y cuando se 

pretende trasmitir la idea de que las aportaciones de cada uno, aunque 

sean distintas, son valiosas para el trabajo en grupo. 

Basados en el aprendizaje cooperativo, se han desarrollado muchos 

métodos y actividades que buscan promover este tipo de interacción en el 

aula, a continuación, en el cuadro 3-5, se resumen algunos de estos 

métodos propuestos por varios autores5 (Echeit:a y Martín, 1992; Woolfolk, 

1996ySingh, 1991). 

s Dado que la intención no es replicar ninguno de i!stos 1nétodus. sino identificar sus caracteristicas 
principales para, con base en ellas, disci\ur actividades propias. sólo se describen las características pertinentes 
para ello. 
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Cuadro 3-4: Formas de interacción en el aula ba.;adas en la estructura 
cooperativa 

@© 

@® 

Relaciones tutoriales 

Un alumno(a), considerado corno un 
experto en un contenido det:ertnina.do 

instruye a ot:ro(s) que son considerados 
novatos 

A rendiza e coo era'tivo 

©@ 
©® 

Incluye a una gran gama de enfoques 
que tiene en común la división del 
grupo en equipos de traba.Jo que 

desarrollan. un.a actividad común.. Los 
grupos deben. ser het:erogéneos en 

cuanto a las habilidades y 
conoci:rnien"tos de sus miembros, 
además de que debe exist:ir un.a 

coordinación de fu.nct.ones y 
responsabilidades. 

®@ 
©@ 

©© 
©© 

Colaboración ent.re i ales 

Varios alu.rnnos(as), con. el rnisrno nivel 
de habilidad y compet:encia t:ra.baJan la 
actividad asignada en. cada uno de sus 

puntos de manera con.fun.t:a sin 
diferenciar funciones para cada uno. 

Los anteriores, son sólo algunos de los metodos de aprendizaje 

cooperativo más difundidos, sin embargo, tal como lo dicen Woolfolk 

(1996) y Echcita y Martín (1992) no existe el mctodo por excelencia, sino 

que lo más conveniente al planear actividades de este tipo es t.omar en 

cuenta sus principios y ajustar las actividades a los recursos, tiempo y 
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Cu.adre> 3-5: ·Métodos de enseiia:n.za-apre:n.dizaje basados e:n. el aprendizaje 
cooperativo · ' · 

Método 

Torneos de Equipos 
de A?Jrendizaje: TGT 

("Tea1ns-Ga.mes· 
Tou.rnamentu) 

Equipos de 
Aprendizaje por 

Divisiones: 
STAD ("Studenl Tearns

Achiiiement D1u1sion.s") 

Roinpecabczas 
("'Jzgsau•") 

Grupos de 
investigación: GT 
("Oroup~Inucstigatwn ") 

Lectura y redacción 
integradas 

cooperativas: CIRC 
("Cooper-attue Integratt?d 

Rr.aclirta and Comvosit1on ''} 

Cuestio:n.amiento 
recíproco 

Características Princinales 
Jos miembros del equipo se preparan mutuamente en los 
contenidos que ha.y que aprender 
se organizan mesas de competencia con 3 alun1nos cada uno 
(dependiendo del desempeño que hayan tenido en el torneo 
anterior) 
cada mesa comoite con preguntas de dificultad aorooia.da 
sigue el mismo procedimiento que el TGT pero en lugar de 
me~as de torneo se hacen pruebas individuales 
se califican las pruebas por división (asignada. por el 
rendimiento en la prueba anterior). 

el rnntcnal se divide entre los nüembros del equjpo 
lo::; alumnos(as) con los mismos temas de los distintos 
equipos se reúnen. para discutir y profundizar su terna 
todos vuelven a su equipo y enseil.an lo que aprendieron 
a todos los aluni.nos(as) se les pregunta sobre todo el 
contenido 
se asigna un terna a cada equipo 
los equipos se subdividen para estudiar partes del tema 
el equipo desarrolla un plan de acción para lograr la(s) 
metafs) v lo presenta por escrito y ante el grupo 
se establecen grupos de lectura por nivel de competencia 
dentro d~ cada grupo se forman parejas que estudian. 
redactan y leen el material asignado 
se recompensa a Jos equipos por su trabajo conjunto 

se da después de una lección o presentación 
se forman equipos de 2 ó 3 alu1nnos(as) 
cada equipo formula y responde preguntas acerca del 
.rnaterial expuesto 

objetivo que se persigue dentro del salón de clases. De esta manera, 

resulta importante extraer las características que se consideran como 

fundamentales de un actividad de aprendizaje cooperativo: 

realizar las tareas o actividades en equipos de no más de 4 ó 5 

alumnos(as) cada uno 

• formar Jos equipos procurando que sean heterogéneos 

• asegurarse que exista la misma oportunidad de éxito para todos los 

equipos/alumnos(as) 
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---~¡-": :;~i§úi-b1e-e.;r- que - es fundamental ei ·· apoyo--·~·cle ··-grupo para ei 

· ap_i-endi~aje.de sus miembros 

trabajar hacia metas comunes 

• reconi.pensar a los alumnos(as) por el trabajo conjunto 

establecer que la colaboración de todos los miembros del equipo es 

de igual importan.cía 

Además, Ovejero ( 1990) considera que, a diferencia de otras 

estrategias de cnseúanza-aprendizajc, las de tipo cooperativo: 

a) se basan en una interdependencia positiva entre los 1niembros del 

grupo, es decir, los estudiantes necesitan asegurarse de que el 

aprendizaje de todos , los integrantes sea similar y por ello 

colaboraran para que resulte de esa rnanera, 

b) evalúan tanto de manera grupal corno individual, indicando al 

grupo que miembros del equipo necesitan mayor apoyo de sus 

compañeros, 

c) fomentan que la responsabilidad del aprendizaje de cada miembro 

sea compart.ida por cada u.no de los demás integrantes del grupo, 

d) establecen que las inetas de los grupos son conseguir que cada 

integrante aprenda lo más que puede y n1antener buenas relaciones 

de trabajo entre sus miembros, 

c) promueven el aprendizaje de habilidades sociales t:ales como 

liderazgo, habilidad para comunicarse, negociación y conciliación y 

f) fomentan que los miembros del grupo compartan el liderazgo así 

como la responsabilidad de las acciones y el desempeúo del grupo. 

Por otra parte, Johnson y ,Johnson (1980, 1986; eit en Echeita y 

Martín, 1992) proponen nueve pasos para estructurar adecuadamente las 

actividades escolares en fonna cooperativa: 
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1. Especificar los objetivos instruccionales de cada lección: ya 

que al tener los objetivos claros se podrá elegir el método que sea más 

favorable para alcanzarlos. 

2. Seleccionar el tamaño del grupo más apropiado para cada 

lección: el tamaño del grupo dependerá de la edad de los estudiantes, del 

tiempo, de los rnedios disponibles y de la capacidad de cada uno para 

participar en actividades cooperativas. 

3. Tener en cuenta la heterogeneidad de los alumnos(a:s) en. 

cada grupo: al trabajar con alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales, parece ser que la relación más favorable es la de 1 a 

3 en cada grupo. Sin embargo debe recordarse que las necesidades 

educativas de cada estudiante van a variar dependiendo de la tarea y de 

los objetivos que ésta persiga. 

4. Disponer la clase para que los miembros de cada grupo estén 

juntos y puedan. verse mutuamente: lo anterior con el fin de que puedan 

compartir e intercambiar materiales e ideas. 

5. Proporcionar materiales apropiados y/o sugerencias de cómo 

llevar adelante la tarea: el profesor debe prever con anticipación las 

dificultades y necesidades que presentará cada estudiante para dar los 

apoyos necesarios y guiar la actividad hacia la cooperación. 

6. Explicar a los alumn.os(a:s) la tez.rea y el tipo de estructura. 

cooperativa. que se está utilizan.do: lo anterior implica explicar 

claramente el objetivo que se.pretende alcanzar, el criterio de éxito y el tipo 

de actividades que se espera que realicen. 

7. Observar Za.s interacciones entre alurn.nos(as): esto con el fin 

de identificar que problemas encuentran al trabajar cooperativamente y 

ayudar a los estudiantes a corregirlos. 

S. Intervenir corno c~consejero" tanto cuando el grupo se 

encuentre con problemas como para proporcionar a cada uno los apoyos 

que le permitan intervenir mejor en el trabajo cooperativo. 
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·9; '.Evaluc:ú· los trab~Jos del gru¡,¡,·: tahi:o desde el' punto" de vista 

global ·~"amo en relación con lo que ha aportado cada uno de manera 

individual, con el objetivo de apoyar a éstos para alcanzar rnejores niveles 
_,\._.... ·-..-. - ·, 

de participación en el grupo. 

A. partir de lo anterior. podríamos can'cluir que los métodos de 

aprendizaje cooperativo promueven una mayor capacidad para ver el 

mundo desde el punto de vista del otro, mejores relaciones entre grupos 

heterogéneos. una mayor autoestitna y una ma:yor aceptación de los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (Woolfolk, 

1996). 

Echeita y Martín ( 1992) coinciden con ello al establecer que el uso de 

métodos cooperativos es una estrategia que '"puede ayudar a que todos los 

alumnos alcancen rendimientos escolares acordes con sus capacidades e 

intereses, al tiempo que pueden llegar a fomentar (en ellos) actitudes de 

mutua aceptación, apoyo, respeto y colaborUción"". 

Por su parte. Singh (1991) agrega que este tipo de estrategias, 

ademas de ser baratas, faciles de aplicar a distintos tipos de grupos y 

edades y sencillas de incluir en los programas regulares de la escuela, 

también tienen un buen potencial para generar cambios de actitud y elevar 

la autoestima de los participantes. 

Ademas, Singh (op. cit.) establece, a partir de los resultados de una 

investigación, que los resultados en las actitudes positivas generadas por 

el trabajo cooperativo no sólo se observaran en el aula, sino que pueden 

tener implicaciones en las relaciones y~ en las actitudes que los estudiantes 

tienen fuera de la escuela, en su comunidad y en su familia. 

Finalmente, Echcita y Martín (op. cit.), concluyen que al utilizar este 

tipo de estrategias, el profesor puede favorecer muchos de los procesos de 

aprendizaje y de interacción social que son importantes para establecer 

"un clima de aceptación y apoyo mutuo entre alumnos que durante mucho 

tiempo han vivido de espaldas". 
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Capitulo 4 

La formación. escolar en el respeto hacia la 
diversidad: propuesta de un. taller de fortalecimiento 

En el escenario del nuevo paradigma de vida independiente se 

observan dos corrientes que~ con gran fuerza. buscan desembocar 

ambas en el mismo destino. Una de ellas es la integración escolar 

y su paralelo el movimiento de defensa/ autodefensa de los 

derechos de las personas con discapacidad. Ambas se influyen 

mutuamente y ambns avanzan pnrn lograr una sociedad más 

equitativa hacia la diversidad. En el presente capitulo se presenta 

una propuesta que utiliza los principios del fenómeno de 

for"talecimiento de los movimientos de defensa/autodefensa. bajo 

un esquema de trabajo cooperat.ivo, para favorecer la integración y 

formar a los alumnos y alumnas hucin el respeto de la diversidad, 

esperando que éstos no sólo sean receptores pasivos sino agentes 

activos del cainbio. 



•·.·i·:·4~1 .. :~i:nt~~~~Ón esco18:r',~~.nibrÜn~. 
' .transf'orriiación: real en.las:aulas 

En el capítulo 1 se habló del gran reto que implica la integración 

para las escL1clas y de la importancia que tiene, en este proceso, el formar 

a los alumnos y alumnas hacia el respeto a la diversidad. 

En definitiva parece ser que el sólo hecho de colocar estudiantes con 

necesidades educativas especiales en los salones de clases no asegura que 

éstos tendrán act.itudes y acciones positivas hacia la diversidad. 

Para desarrollar actitudes positivas, quizás sería suficiente con el 

modelamiento que hacen los profesores en su actividad diaria, 

transmitiendo valores y forn-ias de conducta rc~petuosas de las diferencias 

individuales. 

Sin embargo, si lo que pretendemos de la integración escolar no es 

sólo un espacio en las aulas, sino el desarrollo de una conciencia social de 

respeto a la diversidad, debemos formar alumnos(as) no sólo conscientes 

sino también activos. 

Si lo que queremos es que los estudiantes no sólo respeten y acepten 

la diversidad, sino que tono.en plena conciencia de lo que implica el respeto 

a los derechos de las personas con discapacidad e incluso, tomen acciones 

a favor de ellas, entonces es necesario "fortalecerlos", es decir, desarrollar 

en ellos y ellas habilidades de defensa y autodefensa 

actitudes y acciones positivas hacia la diversidad. 

para promover 

Finahnente, si es posible formar a nuestros alumnos y alumnas de 

esta manera estaremos poniendo un granito de arena más para que la 

integración no se q1..1ede a nivel administ.rativo, sino que se convierta, a 

travCs de individ1...1os conscientes y activos, en una transformación real en 

las aulas, en la escuela y en la sociedad en general. 
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En este apartado se presenta la propuesta que se diseñó utilizando 

los principios de fortalecinl.iento de los movimiento de 

defensa/autodefensa, para formar a los alumnos(as) hacia el respeto de la 

diversidad. 

Para ello, se optó por utilizar el esquema de taller basado en el 

aprendizaje cooperativo, ya que es este ,.:i_ltimo, como se revisó en el 

capitulo 3, el que promueve actitudes más favorables de solidaridad y 

respeto de las diferencias individuales. 

l\. continuación se presentan los antecedentes que motivaron el 

diseño del taller y después un resumen de los principios y premisas 

teóricas que lo sustentan. 

Dado que el taller pretende ser una propuesta flexible, se presentan 

tan~bién los instrun1entos de diagnóstico y evaluación que son necesarios 

para ajustar el taller a las carélcterísticas particulares de cada grupo y 

para evaluar los resultados que de él se obtienen. 

Finalmente, se explican también los elementos de los dos materiales 

básicos del taller: la carpeta del alumno(a) y la carpeta del facilitador. 

4.2.1. Antecedentes 

Como resultado de la. experiencia de haber participado en los 

programas de integración de dos escuelas y de haber convivido y trabajado 

tanto con estudiantes regulares como con alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales, se observó que a pesar de que estos 

últimos están incluidos dentro de las aulas y de la organización general de 

la escuela. persisten muchos n"litos~ n1.icdos e ideas erróneas acerca de lo 

que implica la diversidad. 

Dichos factores afectan a todos los alumnos. Por ejemplo, algunos 

alumnos(as) con necesidades educativas especiales se sienten menos que 
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los demás o sienten que se les está haciendo un favor al tenerlos en la 

escuela, cuando en realidad están haciendo valer uno de sus derechos. Por 

otra parte, algunos alumnos(as) regulares expresan preocupación acerca 

de las necesidades de los alumnos(as) integrados y molest.ia a 

consecuencia de los apoyos que se les brindan a ellos. 

De forma paralela a la observación de esta sit"'L1ación, se comenzó a 

revisar literatura acerca de la formación de grupos de defensa y 

autodefensa de personas con discapacidad. En las investigaciones 

recientes se reporta que el pertenecer a estos grupos "fortalece" a sus 

integrantes y los hace personas más conscientes y activas acerca de sus 

derechos y de los de los demó.s. 

Fue de la revisión de dichas investigaciones que surgió la idea de 

utilizar los principios que rigen la formación de grupos de defensa y 

autodefensa para diseñar una estrategia de educación en las aulas acerca 

del respeto hacia la diversidad. Proponiendo, además, el aprendizaje de 

tipo cooperativo, el cual ha mostrado ser el más adecuado C'Llando se 

trabaja con grupos de alumnos heterogéneos. 

Se espera, que la implement.ación. de un Taller de Fortalecimiento 

Psicológico enfocado hacia el respeto de las diferencias individuales, los 

apoyos que t:odos necesitamos para aprender y hacia el fortalecimiento de 

la autoestima, contribuya no sólo a sensibilizar a los estudiantes, sino 

también a que comprendan cual es el sentido real de la integración y se 

eliminen los mitos, miedos e ideas erróneas que obstaculizan la plena 

integración de los alum1~os y alumnas con necesidades educativas 

especiales en el aula regular y en la socjedad. 

Por ot.ra part:e, al incluir dentro del Taller una sección acerca de los 

derechos de t:odos los alumnos(as), en especial de aquellos que han sjdo 

segregados y estrategias para tomar acciones positivas a favor de dichos 

derechos, se espera cumplir con uno de los objetivos primordiales del 

nuevo paradigma de vida independiente: formar a individuos conscientes y 

respetuosos de la diversidad para que sean agentes de cambio social en 

62 



sus comunidades e ir colaborando así en el desarrollo de una sociedad 

más respetuosa de las diferencias de todos sus miembros. 

De esta manera, el taller pretende desarrollar en los alumnos y 

alumnas actitudes más positivas hacia las diferencias individuales y hacia 

la defensa y autodefensa de los derechos de las personas con discapacidad 

además de desarrollar una mejor autoestima en los participantes. 

Con respecto a las acütudes, estas son importantes ya que no sólo 

explican y permiten predecir la conducta, sino que también ayudan a 

modificarla (l\.1artin, 1979. Cit en Bañuelos, 1997). Actualmente se 

considera que la actitud tiene tres componentes: el cognitivo, el afectivo y 

el eonductual (Bañuelos, 1997). 

El primero se refiere a la representación cognitiva que la persona 

tiene del objeto o situación hacia donde tendrá la actitud, es decir, implica 

únicamente tener conocimiento de él. En el terreno de las diferencias 

individuales implica aceptar que éstas existen y en el campo de los 

derechos implica reconocer que las personas con discapacidad cuentan 

con dichos derechos. 

El segundo componente de la actitud es el afectivo, el cuál se 

entiende como el sentimiento a favor o en contra de un determinado objeto 

social (Bañuelos, l 997). En términos del presente trabajo, se refiere a 

querer apoyarse mutuamente para superar las dificultades de cada uno y, 

por otra parte, querer defender o autodefender los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Finalmente, el tercer componente. el conductual, se refiere a la 

predisposición comport.amental que tiene una persona hacia el objeto de la 

actitud, lo cual supone un componente ejecutivo y no solamente 

intencional (Bañuelos, 1997). En el caso de este trabajo implicaría tanto el 

apoyarse mutuamente aceptando y respetando las diferencias individuales 

como el tomar acciones a favor de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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Por otra parte, ade1nás de la actitud hacia 

individuales y la actitud hacia la defensa/autodefensa, 

las 

la 

diferencias 

autoestima 

constituye una parte fundamental del taller. 

De acuerdo con Nathaniel Branden ( 1997), el modo como nos 

sentimos con respecto a nosotros n-i.isrnos afecta en forma decisiva todos 

los aspectos de la vicia, sien.do la autoesl:ima la clave del éxito o del fracaso 

además de ser también la clave para cornpren.derse y comprender mejor a 

los demás. 

Mientras más alta sea la autoestima, de ac·uerdo con la misma 

aur.ora, más fácil sera inclinarse a tratar a los demás con respeto ya que, 

en su opinión, el respeto por uno mismo es la base del respeto por los 

demás. Coincidiendo con lo anterior, Eduardo Aguilar ( 1987) también 

plantea que la consideración por los demás debe funda1nentarse en un 

profundo respeto por si mismo. Finalmente, Virginia Satir (1995) también 

plantea que es sólo a partir del momento en que la persona se valora a si 

misma es cuando rt!sulta capaz de aportar ii.-uevos recursos y nuevas 

posibilidades hacia los demás. 

De esta manera, se observa que el fortalecimiento de la autoestima 

no sólo es necesario para aquellos alumnos que han sido segregados y 

rechazados, sino que es un componente fundamental para todos los 

individuos si se pretenden favorecer actitudes y acciones más respetuosas 

hacia la diversidad. 

4.2.2. Principios teóricos 

El marco teórico rector del diseño del taller está conformado por: (I) 

el nuevo paradigma de vida independiente y una de sus 

acción, la integración escolar; (II) los principios de 

observados en los movimientos de defensa/ autodefensa 

necesidad que ambos movimientos han planteado de 

generaciones jóvenes en el respeto hacia la diversidad. 

propuestas de 

fortalecimiento 

y (III) de la 

formar a las 
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De estos aspectos surgen cuatro premisas que se consideran como 

rectoras teóricas del taller: 

o 
La integración n.o significa solamente otorgar un espacio fisico en las 

escuelas regulares a los alu.ninos y alumnas con necesidades educativas 
especiales, sino que implica y debe abordar los aspectos personales y socio

personales de todos los estudiantes. 

e;) 
La integración no es un fln. en si misxno, si no un rnedio para cambiar 

actitudes sociales para el desarrollo de u.na cultura abierta hacia la 
diversidad. 

@) 
Un programa que promueva principios de liderazgo social y cooperación 
entre pares puede hacer que las actitudes y acciones de los estudiantes 

carnbien y se venzan barreras que li:rn.it.an. la in.tegraci6n en su más ani.plio 
sentido .. 

o 
Para asegurar la participación. constan.te de lo.s alumnos y alumnas es 

necesario que dicho programa se aplique dentro de las escuelas como una 
parte importante de la formación. social de los estudian.tes. 

Estas premisas establecen la necesidad de formar dentro de las 

escuelas en el respeto hacia la diversidad y la opción de hacerlo con base 

en los principios de liderazgo social y cooperación. En el cuadro 4-1 se 

muestra un esquema que resume la manera en que estos antecedentes 

teóricos sustentan el desarrollo del taller. 

Como se puede observar, el movimiento de integración escolar tiene 

cuatro objet.ivos principales. Dent:ro de la escuela busca crear condiciones 

de acceso por medio de adaptaciones ambientales, curriculares y apoyos 

específicos además de formar a los alumnos y alumnas en aspectos de 

respeto hacia la diversidad. 
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Por otra parte, en la comunidad, el movimiento de integración 

pretende ofrecer las mismas oportunidades de educación, recreación y 

empleo a todos lus individuos adcmús de ca1nbiar actitudes sociales para 

el desarrollo de una cultura respeluosa de la diversidad. 

Cuadro 4-1: Antecedentes teóricos del taller de f"ortaleci:rniento 

Movin1iento 
de 

Inte ración Escolar 

Objetivos en la 
Cornunidad: 

1. 
Igualdad 

de 
oportunidades 

2. 
sarrollo de 

na cultura 
petuosa de 
diversidad 

.¡. 

~O~b-~-e-t-i,-•o-s---~--,-~~~J 
Escuela: 

1. 
Condiciones 

de 
acceso 

2. 
Fonn<ir en el 

respeto 
hacia la 

diversidad 

i 

1\'lovimientos rle defensa v autodefensa 
de los derechos de las Personas con 

clisca acida.d 

icmbros de los inovimientos 
defensa/ autodefensa se 

fortalecen 

PRINCIPIOS: 
1. Reconocer las capacidades y 
1itnitaciones como parte de la 
naturaleza hurnanu 
2. Adquirir una actitud positiva 
h<:-tci<ot las diferencias individuales 
3. Fortalecer la autoestima 
4. Reconocer los derechos de las 
personns. con discapacidad 
5. Participar en acciones n f[\vor de 
dicho::; derechos 
6. Trabaiar colaboralivaniente 

D<-<>o y opHcadOn On on TaHnn __ J 
basado en el aprendizaje cooperativo, que pretende fortn1ecer 3 áreas: 

1. Actitud hacia las diferencias individuales 
2. Autoestima 
3. Actitud hacia lu defensa. v la uut.odcfcnsu _ 

De forn-ia paralela al n"lovin-iier1to ele integración, existe el movimiento 

de defensa/autodefensa de los derechos de las personas con discapacidad, 

el cual tiene influencia directa con el primero y viceversa. 

Dentro de los movimientos dt! defensa/ autodefensa se ha observado 

que sus miembros se fortalecen, desarrollándose como personas más 

conscientes y activas a favor del respeto a la diversidad. Como resultado de 
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la· investigación de este fenómeno, se _han propuesto varios principios que 
• • 1 • 

parece se.r. ·que .lo favorecen·:· 

El taller que se propone en este trabajo resulta de la aplicación de 

los princ;ipios ·del fortalecimiento a través de estrategias de ensefianza

aprendizaje basadas en el aprendizaje cooperativo que pretenden abarcar 3 

áreas: (1) actitud hacia las diferencias individuales, (2) autoestima y (3) 

actitud hacia la defensa/autodefensa. 

4.2.3. Estructura general 

El Taller estará organizado en tres partes principales: (1) la sesión de 

inicio, en la que se aplica la evaluación diagnóstica, con base en la cual se 

determinarán el número y tipo de sesiones; (2) las sesiones del taller y (3) 

la sesión de cierre, en la que se aplica la evaluación final para identificar 

los resultados logrados por el taller en los alumnos(as). En el cuadro 4-2, 

se presenta con más detalle la estructura general del taller. 

Como lo indica este cuadro, las sesiones 2 a la 13 del taller estarán 

determinadas por los resultados que arroje la evaluación diagnóstica. Con 

dicha evaluación se pretende detectar qué área (de las 3 que pretende 

fortalecer el Taller) es las más debil y cuales son las más fuertes, además 

de las subáreas menos fortalecid>'S de cada una. De ésta manera, el 

facilitador puede organizar la presentación de las áreas y las subáreas de 

acuerdo a aquellas que necesitan mayor fortalecimiento. Asimismo, si se 

llegara a contar con menos sesiones que las requeridas, el facilitador sabrá 

a que área dedicar más sesiones y a cuales menos. 
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SESIÓN 

1 

2 - 13 

14 

Cuadro 4-2: Est:ru.ct:ura general del t:allcr 

ACTIVIDADES 

Bienvenida al Taller 
(plant:ear sus objetivos) 
Integración de los 
participantes 
Exposición de forma de 
trabajo 
Evaluación diagnóstica 
Pasar lista 
Leer lección (breve 
introducción del ten1a a 
tratar) 
riacer ejercicio 
Rcfic.:xión - discusión 
Registrar mensaje 
fortalecedor 
Autocvaluación 

(los contenidos especfficos de cada 
sesión estarcín determinados por la 

evaluación diaqnóstica} 

Cierre del Taller 
Conclusiones generales 
Evaluación Final 
Reflexiones acerca del Taller 

OBJETIVOS 

Plantear los objetivos y la 
forma de trabajar del taller 
Que los participantes se 
conozcan. 
Aplicar las evaluaciones 
previas 

(J...,os objetiuos de cada sesión 
estarán deternlinados por el área y 

la subárea afort.alecer) 

Dar por concluido el trabajo 
Compartir los efectos que 
tuvo el taller para cada uno 
Aplicar las evaluaciones 
finales 
Evaluar el Taller de man.era 
operativa (comentO..rios y 
sugerencias nara mejorarlo) 

En el cuadro 4-3 se describen detalladamente las lecciones que 

incluye el taller y las áreas y subárea a las que pertenece cada una. 

Las actividades de las sesiones se presentan detalladamente en el 

Anexo 1 ("Carpeta del Alumno"). Además las sugerencias de aplicación de 

cada una de ellas se presentan en el Anexo 2 ("Carpeta del facilitador(a)"). 
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Area 

l. 
ACTITUD 

HACIA LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVÍDUALES 

2. 
AUTO-ESTIMA 

3. 
ACTITUD HACIA 

LA DEFENSA/ 
ÁUTODEFENSA 

Subárea 
Conciencia de las 

capacidades y 
dificultades 

Sesión 
1.1. ¿Quién es bueno 

para todo? 

Objetivo 
Que los alumnos(as) identifiquen cuales son sus 
capacidades y cuales sus dificultades. 

Conciencia de los apoyos 11.2. ¡Mis dificultades no 1 Que los alumnos(as) tomen conciencia de que las 
que necesito me limitan! diferencias se resuelren por medio de los apoyos 

Conciencia de que las 
diferencias nos hacen 

necesarios a todos 
Respeto a 

la diversidad 
Actitud ante el 

fracaso 

Valoración del 
éxito 

Auto-afirmación 

Auto-aceptación 

Conciencia de nuestros 
derechos 

La importancia de 
trabajar en grupo 

Nuestro propio poder 
para echar a andar el 

cambio 
Cómo poner en acción la 

defensa 

1.3. ¿Quién puede sólo? 

1.4. ¡Vivnn las 
diferencia si 

2.1. Y ahora ... ¿que voy 
a hacer? 

2.2. ¡Bien por mi' 

2.3. ¿Tengo que ser 
como Jos demas·¡ 

2.4. Eres único 

3.1. Todos tenemos 
derechos 

3.2. La unión hace la 
fuerza 

3.3. ¡Yo puedol 

3.4. ¡Estoy listo para 
actuar! 

necesarios. 
Que los alumnos(as) tomen conciencia de que todos 
tenemos distintas habilidades y dificultades y rle que, 
mr ello, nos necesitamos mutuamente. 
Que los alumnos(as) se den cuenta ele que no se debe 
rechazar a nadie nor ser distinto. 
Que los alumnos( as) tomen conciencia de que todos nos 
equivocamos y que lo importante es buscar una 
solución. 
Que el alumno(a) tome conciencia de que la mayor parte 
de sus éxitos se los debe a el mismo. 
Que Jos alumnos(as) lomen conciencia de que cada quién 
vale por lo aue es. 
Que Jos alumnos( as) se den cuenta de que no vale la 
pena compararse con los otros porque cada quién es 
único v especial. 
Que Jos alumnos(as) tomen conciencia de que todos Jos 
individuos tenernos derechos v Jos debemos hacer valer. 
Que los alumnos(as) se den cuenta de que se pueden 
lograr mejores resultados si se unen esfuerzos y se 
trabaja en equipo. 

Que los alumnos(as) se den cuenta de que ellos pueden 
ser agentes de cambio en Ja sociedad. 

Que los alumnos(as) se motiven para tomar acciones en 
favor del resneto v aceotación de Ja diversidad. 
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4."2.4. Instrumentos de diagnóstico 
y evaluación. 

Como se mencionó antcriorn"lcnte. el taller pretende ser una 

propuesta i1cxible que pueda ser adaptada a cada grupo o población de 

acuerdo a sus características y necesidades particulares. Para ello, cuenta 

con tres instrumentos de diagnósLico :y cuatro instrumentos de evaluación. 

En el c-uadro -1--4 se presentan las características y objetivos de cada 

uno de estos instrun1cnlos. 

Cuadro 4-4: Características y objetivos de los instrumentos de diagn.ósti~o y 
evaluación 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~--~~~~~~~~ 

Instru%D.ento 

Esca.la de 
referencia 
cruzada.: 

dirigido a un 
profesor cercano 

a los alumnos 

Esca.la de 
a.cti:tud hacia 
las 3 áreas: 

dirigido a los 
alumnos as 
Esca.la de 
conduc'ta 

potencial hacia 
la 

defensa/autode
fensa.: dirigido a 
los alumnos as 
Aut;oevaluación 
de cada sesión: 
dirigido a los 
a.lurrtnos(a.s) 

Evaluación final 
del taller: 

dirigida a los 
alurrtnos{a.s) 

Características 
Se trata de un.a 
escala tipo Likert de 
12 rC.é.LCÜVOS que se 
refieren a la 
conducta de lo:::> 
alumnos(as) 

Escala. tipo Likcrt de 
36 reactivos que son 
afirmaciones acerca 
de si 1nismo. 

Se trata de una 
escala tipo Likcrt de 
6 react.ivos que 
plantcn.n. situaciones 
hipotCticas. 

Una oración 
incompleta que los 
alumnos(a.s) 
contestan a] final de 
cada sesión. 
Tres oraciones 
incompletas. que los 
alumnos( as) 
cont.cstai"l. al final de 
todo el taller. 

Objetivo 
Identificar si las 
percepciones de los 
alumnos(as) acerca de 
su conducta coinciden 
con lo que percibe un 
rnacst.ro cercano. 

Idcnt.ificar las áreas en 
las que se observa una 
actitud m~ts o menos 
posit.i, .. a/ negativa 

Identificar la conducta 
potencial (que si bien 
no existe se percibe 
como un ideal) con 
respecto a la 
defensa/ aut.odefensa. 

Identificar q"Lte es lo 
que los a.lurnn.os(as) 
reportan que 
aprendieron en cada 
sesión 
Identificar lo que los 
alumnos( as) 
aprendieron, además 
ele lo que creen que 
dcberia meº orarse. 
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La escala de act;it;ud hacia las t;res áreas (anexo 3). Est:a escala 

contempla los t:res component:es de la actitud: el cognitivo, el afectivo y el 

conductual y se construyó tomando en cuenta 2 niveles: (i) yo conmigo 

mismo y (ii) yo con los demás; 3 categorías: (A) conciencia, (B) respeto y 

Cuadro 4-5: Distribución de reactivos en cuanto a :nivel, categoría y ámbito 
de la escala de actitud hacia las tres áreas · · 

Área Nivel Cateli!!oria Ambito Reac 
(a) ac-rividades académicas 1 

A. Conciencia (bl relación con oares 2 
( i) fe) actividades escolares 3 
Yo lal actividades academicas 4 

conmigo B. Respeto y Aceptación (b) relación con pares 5 
mistno (e) actividades escolares 6 

A~1: (al activido.des académicas 7 
Actitud C. Manejo Apropiado fbl relación con nares 8 

hacia las le] actividades escolares 9 
diferencias (al actividades académicas 10 

individuales A. Conciencia (b) relación con nares 11 
( ii) (el actividades escolares 12 
Yo (al actividades académicas 13 

con los B. Respeto y Aceptación !bl relación con pares 14 
dernás (el actividades escolares 15 

lal actividades académicas 16 
C. Mant:jo Apropiado lb\ relación con nares 17 

¡e¡ actividades escoiares 18 
fa) actividades académicas 19 

A. Conciencia (bl relación con nares 20 
( i) (e) actividades escolares 21 

AREA2: Yo (al actividades académicas 22 
Auto-estima con1nigo B. Respeto y Aceptación (bl relación con oares 23 

mismo lel actividades escolares 24 
(al actividades académicas 25 

C. l\.1a.ncjo Apropiado fbl relación con. pares 26 
(e) actividades escolares 27 
(al actividades académicas 28 

A. Conciencia (bl relación con nares 29 
AR.EA 3: ( ii ) fel actividades escolares 30 
Act:it:ud Yo íal actividades académicas 31 

ha.e in con los B. Respeto y Aceptaciún fbl relación con nares 32 
la defensa/ demás (el actividades escolares 33 
autodefensa fal actividades académicas 34 

C. !\..1ancjo Apropiado (bl relación con nares 35 
fcl actividades escolares 36 
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aceptación y (C) manejo apropiado; y 3 án1bitos distintos: (a) actividades 

académicas, (b) relación con pares y (c) actividades escolares. De esta 

manera, los 36 reactivos se distribuyeron_ co1no lo muestra el cuadro 4-5. 

La escala de actitud hacia las "tres áreas se aplica antes y después de 

taller~ tanto para icientific;_.¡r aquellas que en_ un inicio están más débiles 

(con el fin de organizar las actividades del talle1- para que sean más 

favorecidas) o rnás fuertes y establecer una linea base como para comparar 

ésta última con la evaluación posterior y determinar si el taller tuvo algún 

efecto sobre ellas. 

Para calificar esta escala se utiliza la clave presentada también en el 

anexo 3, otorgando 2 puntos a las actit.u.dr.::s 1nás positivas, 1 punto a las 

actitudes neutras y O puntos a las actitl..1des negativas. De esta manera,. al 

sacar un promedio de los puntos de cada área, nivel o categoría se puede 

identificar cual de ellos es el más fuerte (1nayor puntaje) o requiere de más 

fortalecitnicnto (menos puntaje). 

La escala de referencia cruzada (anexo 4) se construyó con base 

en las categorias ele la escala de actitud hacia las 3 áreas (ver cuadro 4-6). 

Esta escala sólo se aplica al inicio del taller, ya que su finalidad es 

comparar las conductas que reportan los alumnos y alumnas (por medio 

de la escala de actitud hacia las tres áreas) con las que observa el maestro. 

Cuadro 4-6: Distribución de reactivos de la esca1a de ref"erencia 
cruzada 

Área Nivel Cat:e2oria Reactivo 
(i) /).. Conciencia -~ 1 

l. Actitud Yo con1nigo B. Rcsneto v Accntación 2 
hacia las 1nismo C. Maneio At:ropindo a 

diferencias (ii) A. Conciencia 4 
individuales Yo con los B. Resneto v Acentación 5 

demás c. r-..1ancio Ar ropiado 6 
(i) A. Conciencia 7 

2. Autoestima Yo conmigo B. Resneto y Aceptación 8 
misn10 C. Maneio Anroniado 9 

3. Actitud hacia (ii) A. Conciencia 10 
lu defensa/ Yo con los B. Resncto v Accntn.ción 1 l 
autodefensa derna.s c. Manelo Aorooiado 12 

72 



La calificación se otorga a través de la misma mecánica 

explicada anteriorn1ente, utilizando Ja clave que se muestra también en el 

anexo 4. Una vez con los puritajcs, éstos se comparan con los obtenidos 

por los alumnos al nivel de categoría. 

La escala de conducta potencial hacia la defensa/autodefensa 

(anexo 5) se constxuyó considerando que quizás Jos alumnos(as) no han 

tenido Ja oportunidad de tomar acciones a favor de Jos derechos de los 

demás (reportándolo así en la escala de actitud hacia las 3 áreas) pero sin 

embargo pueden tener el deseo de hacerlo si se presentara Ja situación 

adecuada. Tomando en cuenta lo anterior, para esta escala se utilizaron 

situaciones hipotéticas con actitudes positivas o negativas preguntando al 

alumno(a) si él o ella actuarían de la misn1a forn1a. De esta manera, la 

escala se concentra en los co1nponcntes cognitivo y afectivo de la actitud 

hacia la defensa y la autodefensa. 

Para la construcción de esta escala se tomaron en CL1enta, por 

separado, la actitud hacia la autodefensa y la actitud hacia la defensa, 

cada una de ellas en los tres ámbitos utilizados en Ja escala de actitud 

hacia las tres áreas. Los reactivos de esta escala se distribuyeron como se 

muestra en el cuadro 4-7. La escala se califica de la misma n"lanera que las 

dos anteriores. utilizando la clave que tarnbién se n1uestra en el anexo 5. 

Cuadro '4-7: Distribución de reactivos de la ·escala .de 
conducta-potencial hacia_ la de:fensa/autode:fensa· 

Área Áxnbito Reactivo 
Actitud (al Actividades académicas 1 
hacia la (b) Relación con nares 2 

Autodefensa {el Actividades escolares 3 
Actitud (al Actividades académicas 4 
hacia la (b) Relación con nares 5 
Defensa (e) Actividades escolares 6 
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La aut:oevaluación de cada sesión consiste en una oración 

incompleta que dice "Hoy aprendí que ... "y que se presenta al final de cada 

lección en la carpeta del alumno(a) en la sección denominada "¡Sólo en dos 

líneas!". La finalidad de estas preguntas no es sólo identificar lo que cada 

alumno percibe ql..1e aprendió en cada sesión, sino también corroborar que 

la actividad trasmite o no lo que pretendía, es decir, evaluar si se cumplió 

el objetivo de la sesión. 

Finalmente, la evaluación final de t:aller (anexo 6) consta de tres 

oraciones incompletas que dicen: ( 1) "Las cosas más importantes que 

aprendí fueron ... ", (2) "Creo que el taller 1ne sirvió para ... "y (3) "Creo que lo 

que debería de 1nejorarse del taller es ... ··. El objetivo de estas preguntas es 

conocer cuales fueron las cuestiones que los alumnos(as) aprendieron más 

significativamente (y que por lo tanto recuerdan hast.a el final del taller), 

asi como identificar la8 cuestiones que, en opinión de los estudiantes, 

deberían mejorarse de él. 

4.2.5. Carpeta del alu.mno(a) 

La carpeta del alumno(a) es el material con el que los estudiantes 

van a trabajar durante todo el taller. La carpeta se presenta completa en el 

anexo 1, sin embargo a continuación explicaremos la función que tiene 

cada una de sus partes. 

A manera de introducción, la carpeta comienza con una bienvenidas, 

la cual tiene la función de explicar al alumno(a), muy brevemente, el 

objetivo de taller y de motivarlo a trabajar en él. 

Después de la introducción comienzan las distintas sesiones, las 

cuales tienen, cada una, las siguientes partes: 

1. Párra:f"o int:roduct:orio: éste se presenta justo después del titulo y 

pretende servir de enlace entre las experiencias de la vida cotidiana de los 

estudiantes y el tema a tratar. 
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2. " t} ¡Manos a la obra!": esta sección es la que contiene la 

actividad del día. En ella, los pasos a seguir se describen con detalle de 

manera que los alumn.os(as) sean capaces de seguirlos aún. sin la guía del 

facilitador. 

3. " ? Reflexione::rn.os": en esta sección,, se presentan de 2 a 5 

preguntas que pretenden. dirigir la retroalimentación. grupal que tiene 

lugar después de cada actividad. Su función principal es enfocar la 

atención de lo experimentado en la sesión hacia el objetivo que se pretende 

cumplir. 

4 .. u: © El mensaje f"ort:alecedor de hoy es ... ": en esta sección los 

estudiantes tendrán que escribir el mensaje fortalecedor de la sesión. 

Dependiendo de las características del grupo, el facilitador puede optar por 

mostrar el mensaje al comienzo de la sesión o al final de la 

retroalimentación. Incluso puede preferir no darlo sino intentar que los 

alumnos(as) lo construyan por si mismos guiándolos para que se acerquen 

lo más posible al mensaje que se intenta trasmitir. El mensaje fortalecedor 

pretende que los estudiantes concluyan cada sesión con una especie de 

moraleja> que incluso puede ser útil para retomar en sesiones posteriores o 

incluso en situaciones fuera del taller. 

S. " '67 ¡Sólo en dos lineas!: esta es la última parte de cada sesión 

y en ella se espera que los alumn.os(as) escriban. lo que aprendieron. en esa 

ocasión. pero ... ¡sólo en dos líneas!. La función. de esta sección, como se 

explicó en el apart:ado anterior, es el conocer lo que los estudian.tes 

perciben que aprendieron. así como identificar si la actividad cumplió con 

su objetivo. 
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·4.2.6. Carpeta del f"acilitador 

La carpeta del facilitador se presenta íntegra en el anexo 2. Se trata 

de un material que con1ple1ncnta la ca1·peta del alumno(a) ya que conbene 

una descripción de las principales caractcristica_s de cada sesión (área, 

subárea, objetivo y mensaje fortalecedor) así como los materiales que el 

facilitador tendrá que asegurarse que estén disponibles para cada una de 

ellas. Además. comienza con una presentación gL1c da la bienvenida, una 

introducción a la filosofía que sustenta el taller y una serie de 

recomendacion_es para llevarlo a cabo. 

Es important_e recalcar aquí que, el facilitador que lleve n cabo el 

taller debe intentar trasni.itir una filosofia de equidad y de respeto hacia 

las diferencias individuales, además, debe estar muy atento a todas las 

acciones y actitudes que se den durante su puesta en práctica para guiar 

el trabajo hacia una estructura cooperativa ni.ás que competitiva. 

>:. ·;;i., .;.;,:;, _ 4.:;3• <:fó:m~,:11evar .~¡¡callo· el •Tá.J.ler de" . 
. :. ; Fort:a,I~~imi!"nt~ .· 

Dado que el Taller de Fortalecimiento presentado en este trabajo es 

una propuesta de acción, resulta necesario establecer ciertos pasos que 

todo aquel que lo encuentre útil pueda se6"1.Ür para ponerlo en práctica. 

Sin embargo, antes de comenzar conviene recordar que este taller no 

es más que una propuesta de acción que puede y debe ser adaptado de 

acuerdo a las características específicas de la población a la que se 

aplique. Además, al hacerlo también deben tomarse en cuenta los 

resultados presentados en el capitulo 6 y las recomendaciones, que con 

base en dicho resultados, se plantean en el capitulo 7. 

Ahora bien, los pasos que se sugieren para la aplicación del taller 

son siete: (1) comprender la filosofía que sustenta el taller, (2) presentar el 

taller a las personas que Jo cursarán, (3) aplicar las medidas de 
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diagnóstico, (4) identificar .. las áreas ,más .. fuer:tes y .. las· más débiles y 

determinar el número y tipo de sesiones a aplicar, (5) aplicar las sesiones 

del taller, (6) aplicar. las medidas de evaluación y (7) realizar una 

retroalimentación general del taller. 

detalladamente cada uno de ellos. 

A continuación 

1. Comprender la filosofía que sustenta el t:aller 

se describe 

El presente taller de fortalecimiento ha sido diseñado con base en la 

filosofia del nuevo paradigma de discapacidad. De acuerdo con ella, la 

discapacidad no es un estado permanente ni limitante del individuo, sino 

que puede variar en su influencia sobre él o ella dependiendo de los 

apoyos que la persona reciba en sus necesidades especiales. 

Desde este punto de vista, las necesidades educativas especiales de 

algunos alumnos y alurnnas, no son más que parte de Ja diversidad que 

nos caracteriza como seres humanos y que nos hacen especiales y 

necesarios a TODOS. 

Ade1nás, el ofrecer y luchar por igualdad de oportunidades para 

todos los individuos no se justifica desde la postura de la caridad, sino 

desde la aceptación de que todos las personas de bcmos tener igualdad de 

derechos y oportunidades, tanto legales como sociales y educativas. 

El tener clara esta nueva conceptualización de la diversidad es muy 

importante ya que ella se reflejará en todos los comentarios y acciones que 

el faciHtador o la facilitadora realicen cuando lleven a cabo el taller. 

Con el fin de comprender mejor este nuevo paradigma, se 

recomienda que, antes de llevarlo a cabo, el facilitador(a) revise con 

cuidado los primeros capítulos del presente trabajo, así como la parte 

introductoria de este capítulo, ya que de ello dependerá el mensaje que se 

trasmita a los participantes. 
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. .i:· 

2 . .".Piesent:ar el t:aller a las personas que lo cursarán 

Una vez que el o la facilitador(a) ha comprendido claramente la 

filosofia que sustenta al taller y que se encuentra Iisto(a) para ponerlo en 

marcha, conviene que se tengu una sesión introductoria en la que se 

explique a los participantes el tipo de actividad de Ja que estarán siendo 

parte. 

En esta sesión introductoria y de prcser1tación conviene que el 

facilitador(a) transmita a los participa1~tes los siguientes mensajes: 

(1) que el taller en el que estarán participando tiene como objetivo ofrecer 

un espacio para conocerse y conocer mejor a los demás, aprender a 

respetar y valorélr las diferencias individuales y reconocer la importancia 

de defender los derechos de todas las personas, especialmente de 

aquellas que han sido rechazadas y segregadas; 

(2) que el taller será un espacio en el que es muy importante la 

participación de todos, es decir, que el facilitador(a) no actuará como 

maestro(a), sino sólo corno un colaborador más; 

(3) que el tipo de actividades que se llevarán acabo son muy activas y que 

incluyen tanto representaciones grupales como trabajos artísticos y 

lectura de cartas o historias reales; 

(4) que cada participante contará con una carpeta en la que estarán todas 

las actividades y en la que podrán hacer anotaciones, observaciones o 

cualquier cuestión que juzguen útil para su aprendizaje y 

(5) que el taller, para que sea de mejor provecho, debe organizarse de 

acuerdo a las necesidades especificas del grupo, para Jo cual se requiere 

que contesten dos cuestionarios, lo cual se llevará a cabo en la siguiente 

sesión. 

Además, el facilitador(a) deberá presentarse a si mismo(a) y permitir 

que los participantes también se presenten uno por uno. 
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Finalmente, debe tomarse en cuenta que 

UTA 
SAUft 

Tms 
fll u. 

la manera en 

facilitador(a) trasmita dichos mensajes debe adecuarse a la edad y 

características particulares de los participantes. 

3. Aplicar las :niedidas de diagnóstico 

En la siguiente sesión deberán aplicarse tanto la escala de actitud 

hacia las tres a.reas como la escala de conducta potencial hacia la 

defensa/ autodefensa. 

Aunque la escala de referencia cruzada sirve para corroborar los 

resultados de la escala de actitud hacia las tres áreas, no es necesario 

aplicarla ya que no siempre se contará con un maestro lo suficientemente 

cercano a todos los alumnos ni que esté dispuesto a llevar a cabo esta 

tarea. 

De las dos escalas que se sugi~re aplicar, sólo la primera se utilizará 

para hacer el diagnóstico del grupo, mientras que la segunda se guardará 

para hacer la con1paración con aquella que se aplique al final del taller. 

La escala de actitud hacia las tres áreas debe evaluarse de manera 

individual utilizando la hoja de respuestas que se presenta en el Anexo 3. 

Después, todavía de manera individual, deben sumarse los puntos de los 

reactivos 1 al 18 (área 1) y dividirse entre 18, los puntos de los reactivos 

19 al 27 (área 2) y dividirse entre 9 y los puntos de los reactivos 28 al 36 

(área 3) y dividirse entre 9. Lo anterior dará el puntaje promedio individual 

de cada un.a de las áreas. Finalmente, para sacar los puntajes grupales, 

deben sumarse los puntajes de cada área de todos los participantes y 

dividirse entre el número de éstos. Así se obtendrá un puntaje promedio 

grupal para cada una de las áreas. 
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4. Identificar las áreas más f"u.ertes y las más débiles y det:ermi:nar el 

:número y tipo de sesiones a aplicar 

Del procedimiento anterior se obtendrá un puntaje para cada área. 

El área con mayor puntaje se considerará como la más fuerte y la de 

menos puntaje como la rnás débil. Esto resulta útil para que el 

facilitador(a) lo tome en cuenta y de énfasis al área más débil en el curso 

de las sesiones. 

Además, a pesar de que, debido a la manera en que fue diseñado el 

taller, lo ideal es que se apliquen todas las sesiones y que su secuencia no 

se modifique, muchas veces por cuestiones de tic1npo y disponibilidad, el 

número de sesiones debe reducirse. En estos casos, resulta útil saber que 

áreas son las que están más débiles en el grupo para asignarles mayor 

número de sesiones. 

S. Aplicar las sesiones del taller 

La aplicación de las sesiones del taller no resulta difícil si el 

facilitador(a) sigue los pasos de cada una de las actividades (presentados 

en la carpeta del alumno(a), Anexo 1) y se apoya de las recomendaciones 

planteadas en la carpeta del faci!itador(a) (Anexo 2). 

Sin embargo, conviene resaltar el objetivo de cada una de las partes 

de las sesiones para que el facilitador las tenga en cuent:a al moento de 

llevar a cabo la sesión. 

El inicio de toda sesión debe ser cordial, recordando que el 

facilitador(a) no es más que un colaborador más del taller. Dependiendo 

del tiempo con que se cuente, se podrii. hacer mención de lo vivido en Ja 

sesión anterior y vincularlo con el tema a tratar en la presente ocasión. 

En seguida, lo más recomendable es hacer lectura de la parte 

introductoria. Esto puede llevarse a cabo en grupo, de manera individual o 

en pequeños sub-grupos. El o la facilitador(a) deberá elegir aquella 

80 



estrategia que sea la más adecuada para el grupo en cada una de las 

sesion.es. Sin embargo, se recomienda que la estrategia varíe de sesión a 

sesión para evitar la monotonía. 

Una vez leída la parte introductoria, convendrá comentar en grupo lo 

leido siempre tratando de vincularlo con la vida cotidiana y con las propias 

experiencias de los participantes. Esto con el fin de crear expectativas 

hacia el trabajo a realizar, lo que tiende a motivar al grupo hacia la tarea. 

Después de Ja introducción sigue la parte de la actividad ("¡Manos a 

la obra!"). En la carpeta del alumno están descritos detalladamente los 

pasos que se deben seguir para llevarla a cabo. Lo más recomendable es 

permitir que el grupo se organice por si sólo, ya que así se promueve la 

autonomia y la cooperación mutl..1a entre los participantes. Sin embargo, 

una vez más, el o la facilitador(a) debe juzgar si el grupo esta preparado 

para ello o si es necesario algún tipo de apoyo al grupo, tratando siempre 

de que cada vez exista más autonomía. 

Una vez concluida la actividad, se deben pasar a la sesión de 

reflexión. En esta pa1·te, el facilitador(a) debe elegir si se realiza una lectura 

y reflexión individual para compartirla después con el grupo o si se realiza 

toda la reflexión de manera grupal. Una vez más, es importante que el 

facilitador(a) elija la estrategia adecuada para el grupo y que ésta varíe de 

sesión a sesión. 

Durante esta parte de reflexión , el facilitador(a) juega un papel muy 

importante, ya que debe asegurarse de que la discusión o los comentarios 

se dirijan hacia el objetivo que persigue la actividad. Para ello, en la 

carpeta del facilitador(a) éste tendrá los objetivos que se espera de cada 

sesión. Además, la conclusión de la discusión debe dirigirse a ser lo n1ás 

cercana al mensaje fortalecedor. 

Una vez que el grupo se ha acercado a dicha conclusión, el grupo 

debe llegar a un acuerdo acerca del mensaje fortalecedor. Como se explicó 

anteriormente, el facilitador debe guiar los comentarios y aportaciones 

para que el mensaje sea lo n1ás cercano al presentado en su carpeta. De 
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. esta manera, se asegurará que Ja actividad tomó el curso que debía tomar 

llegando a las conclusiones esperadas. 

Finalmente, el o la facilitador(a) debe permitir un espacio de análisis 

individual. Para la última sesión de autoevaluación (¡Sólo en dos líneas!. 

Hoy aprendí que ... ") es muy importante que el grupo permita el trabajo 

individual de cada participante. Es por ello que para esta parte de la 

sesión es mejor que no se hagan comentarios grupales y que cada 

participante anote exactamente lo que crea que aprendió en esa ocasión. 

Es importante que el facilitador(a) recuerde que no existen 

respuestas buenas n.i malas y que estas no serón calificadas, sino que sólo 

representan una especie de bitácora propia que va dando cuenta de sus 

propias vivencias y aprendizajes. 

Una vez concluida la autocvaluación, el facilitaclor(a) debe cerrar la 

sesión. Para ello, puede recordar el n1ensaje fortalecedor o hacer algún 

comentario acerca de la sesión, tratando siempre de motivar a los 

participantes. Además, es recomendable que recuerde la fecha, hora y 

lugar de la siguiente sesión y quizás que adelante brevemente que tipo de 

actividad o tema se tratará entonces. 

Un aspecto que es muy importante durante el desarrollo de un 

programa como el presente, son los tiempos. El taller de fortalecimiento 

fue diseñado para una hora de trabajo por sesión, para lo cual resulta 

recomen.dable la siguiente distribución: 

Saludo e introducción 
Actividad 
Reflexión 
Mensaje fortalecedor 
Autoevaluación 
Cierre 

10 minutos 
20 minutos 
10 minutos 
5 minutos 
10 minutos 
5 minutos 

Debe recordarse, sin embargo, que lo anterior es solo una 

sugerencia, que podrá ser adaptada por el o la facilitador(a) dependiendo 

de las características del grupo y de los tiempos disponibles. 
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. esta manera, se asegurará que la actividad tomó el curso que debla tomar 

llegando a las conclusiones esperadas. 

Finalmente, el o la facilitador(a) debe permitir un espacio de análisis 

individual. Para la última sesión de autoevaluación (¡Sólo en dos lineas!. 

Hoy aprendí que ... ") es muy importante que el grupo permita el trabajo 

individual de cada participante. Es por ello que para esta parte de la 

sesión es mejor que no se hagan comentarios grupales y que cada 

participante anote exactamente lo que crea que aprendió en esa ocasión. 

Es importante que el facilitador(a) recuerde que no existen 

respuestas buenas ni malas y que estas no serán. calificadas, sino qLle sólo 

representan una especie de bitácora propia que va dando cuenta de sus 

propias vivencias y aprendizajes. 

Una vez concluida la autocvaluación, el facilitaclor(a) debe cerrar la 

sesión. Para ello, puede recordar el n-1ensaje fortalecedor o hacer algún 

comentario acerca de la sesión, tratando siempre de motivar a los 

participantes. Además, es recomendable que recuerde la fecha, hora y 

lugar de la siguiente sesión y quizás que adelante brevemente que t.ipo de 

actividad o tema se tratara entonces. 

Un aspecto que es muy importante durante el desarrollo de un 

programa como el presente, son los tien~pos. El taller de fortalecimiento 

fue diseñado para una hora de trabajo por sesión, para lo cual resulta 

recomendable la siguiente distribución: 

Saludo e introducción 
Actividad 
Reflexión 
Mensaje fortalecedor 
Autoevaluación 
Cierre 

10 rninutos 
20 minutos 
10 minutos 
5 minutos 
10 minutos 
5 minutos 

Debe recordarse, sin embargo, que lo anterior es solo una 

sugerencia, que podrá ser adaptada por el o la facilitador(a) dependiendo 

de las características del grupo y de los tiempos disponibles. 
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6. Aplicar las medidas de evaluación 

Una vez que se han concluido las sesiones del taller, resulta 

interesante aplicar las medidas de evaluación que ayudarán a detectar 

algunos de los cambios qu<" pudo haber generado el taller en los 

participantes. 

Para ello es recomendable aplicar tanto la escala de actitud hacia las 

tres áreas como la escala de conducta potencia hacia de 

defensa/autodefensa. Es recomendable que la aplicación se lleve a cabo en 

una sesión independiente y que se sigan las mismas instrucciones que las 

sugeridas para las aplicaciones de diagnóstico. 

Los puntajcs obtenidos en estas escalas deben, entonces, ser 

comparados con los obtenidos de las aplicaciones previas al taller para 

determinar si se observaron cambios en las actitudes de los participantes. 

Dependiendo de el interés y del uso que se le vaya a dar a los 

resultados, el facilitador(a) deberá elegir el método de comparación, sin 

embargo resulta útil sugerir la prueba de rangos asignados de Wilcoxon 

(Siegel, 1995) si el análisis que se busca es de naturaleza estadística. 

A este aspecto, debe aclararse, que las escalas que se presentan en 

este trabajo han sido construidas expresamente para la presente 

investigación y carecen de validez y confiabilidad, siendo por ello necesario 

que al aplicarlas y derivar conclusiones a partir de los resultados que 

arrojen se tenga1"1 las reservas necesarias. 

Además de la aplicación de estas dos escalas, también resulta 

interesante, para evaluar el taller 1 considerar las autoevaluaciones que los 

participantes hagan de cada sesión y la evaluación general del taller que se 

presenta en el Anexo 6. 

Finalmente, es necesario hacer notar que, a pesar de que en la 

realización de 1 presente trabajo no se llevaron a cabo observaciones 

sistemáticas de las actitudes conductuales y verbales de los alumnos y 
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alumnas a lo largo del taller, se pudo constara que un seguimiento de este 

tipo podría arrojar evidencias mucho mas claras y fiables que_. las que 

pudieran arrojar las escalas propuestas. Es debido a lo anterior que, se 

sugiere que cualquier aplicación posterior del taller esté acompañada de 

un registro de este tipo que de cuenta del proceso por el que pasan los 

participantes del taller. 

7. Realizar una ret:roaliment:ación general del t:aller 

La última sesión del facilitador(a) con los participantes debe ser una 

de común reflexión acerca de lo vivido y aprendido durante el taller. Para 

ello, se puede optar por una lluvia de ideas, una mesa redonda o 

simplemente una plática informal acerca de todo lo sucedido durante las 

sesiones. 

Esta ocasión es de vital importancia, tanto para que el o la 

facilitador(a) y los participantes compartan sus experiencias como para dar 

un final formal a la experiencia que ambas partes compartieron con el 

taller. 
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Capítulo S 

Metodología 

Para identificar los efectos que el taller de fortalecimiento 

propuesto puede tener sobre los estudiantes, éste fue aplicado a 

un grupo de estudiantes de primero de secundaria que trabaja con 

un programa de integración. En el presente capitulo se desglosa la 

metodología seguida para ello, iniciando con la pregunta de 

investigación y la hipótesis que se pretendía comprobar; después 

con los participantes, las variables y el escenario donde tuvo lugar 

la aplicación para finalmente tnostrar el diseño experimental y el 

procedimiento que se siguieron, así como los materiales e 

instrumentos utiliza.dos. 



1. ¿Cuáles son los niveles de (1) actitud hacia las diferencias individuales 

(2) autoestima y (3) actitud hacia la defensa/autodefensa de los 

alumnos y alumnas antes de participar en el taller? 

2. ¿Se modifica (1) la actitud hacia las diferencias individuales (2) la 

autoestima y (3) la actitud, hacia la defe.nsa/ autodefensa de los alumnos 

y alumnas, por efecto de la aplicación del taller? 

3. ¿Coinciden las actitudes percibidas por un maestro cercano con las que 

reportan los estudiantes hacia ( 1) las diferencias individuales, (2) 

aut.oestima y (3) defensa/autodefensa antes de la aplicación del taller? 

4. ¿Se modifica la conducta potencial hacia la defensa/autodefensa en los 

estudiantes por efecto del taller? 

5. ¿Cuál de las tres áreas (actitud hacia las diferencias individuales, 

autoestima y actitud hacia la defensa/ autodefensa) resulta más 

fortalecida por efecto del taller? 

6. ¿Los reportes de los alumnos(as) acerca de lo que aprendieron en cada 

sesión coincide con el objetivo que perseguía cada una de ellas? 

1. La actitud hacia las diferencias individuales, la autoestima y la actitud 

hacia la defensa/autodefensa de los alumnos y alumnas serán 

significativamente más positivas después de la aplicación del taller. 
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2. Las actitudes percibidas. por un .maestro cercano coinciden con las que 

reportan ·1os estudíarites hacia (1) las diferencias individuales, (2) 

autoestima y (3) defensa/ autodefensa. 

3. La conducta potencial hacia la defensa/ autodefensa será 

significativamente más positiva después de la aplicación del taller. 

4. El cambio en la actitud hacia la defensa/autodefensa será mayor que el 

cambio en la actitud hacia las diferencias individuales y que en la 

autoestima. 

S. Los reportes de los estudiantes acerca de lo que aprendieron en cada 

sesión coincidirán, en su mayoría, con el objetivo que se perseguía en 

cada una de ellas. 

S.3.1. Caract:erist:icas generales 

Participaron en la investigación 11 estudiantes de un grupo de 

primero de secundaria de una escuela regular de nivel socioeconómico 

medio. Se trató de 9 hombres y 3 mujeres, de los cuáles 2 hombres y una 

mujer tienen discapacidad intelectual. Las edades de los sujetos van de los 

12 a los 17 años, distribuidos como se muestra en el cuadro 5-1. 

S.3.2. Muestreo 

Se eligió tanto la zona de la ciudad (Cuajimalpa) como la escuela 

(Centro Educativo Surcos) por el procedimiento de muestreo no aleatorio 

por accidente ya que dicho plantel es uno de los pocos en la Ciudad de 
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Cuadro· S-1: Distribución de los participantes 

Estudiantes Regulares 

Estud.iant:es con 
Necesidades 

Educativas Especiales 

Género 

Femenino 

J\.1a~culino 

Fen1cnino 

Masculino 

México que cuerna con un programa de integración y la escuela estaba 

interesada en la aplicación del programa ofreciendo todas las facilidades 

(horarios, materiales y espacios) para llevarlo a cabo. 

Finalmente, dentro de la escuela, la selección del grupo se realizó 

por el método no aleatorio int.encional o de juicio, determinándose que el 

grupo que más necesidad tenia de un programa como el propuesto era el 

de primero de secundaria, ya que era el único de la escuela que contaba, 

hasta ese momento, con un programa de integración. 

Variable In.dependiente: 

Taller de Fortalecimiento propuesto 

Variables Dependientes: 

Actitud hacia las diferencias individuales 

88 



• Autoestima 

• Actitud hacia la defensa/ autodefensa de los derechos de las personas 

con discapacidad 

Conducta potencial hacia la defensa/ autodefensa de los derechos de las 

personas con discapacidad 

S.4.l.. Definición de variables 

Taller de 

principios de 

f"ortalecimient:o: Se trata de un taller basado en los 

fortalecimiento observados en los movimientos de 

defensa/autodefensa con una estructura de enseñanza-aprendizaje de tipo 

cooperativo. Está compuesto de 3 áreas (actitud hacia las diferencias 

individuales, autoestima y actitud hacia la defensa/autodefensa) con 4 

actividades por area que abordan distintos aspectos de cada una de ellas 1 . 

Act:it:ud hacia las dif"erencias individuales: Se define, para fines de 

la investigación, como el nivel de consciencia y aceptación/rechazo de las 

propias capacidades y limitaciones así como de las de los demás. También 

incluye la disposición por tomar acciones a fin de buscar los apoyos 

necesarios para que las limitaciones no limiten el desempeño personal asi 

como para proporcionar apoyo a otros que lo puedan necesitar. 

Aut:oest:ima: La autoestima se refiere a los conceptos, imágenes y 

juicios de valor referidos al si mismo (Gómez, 1981), así como a la 

evaluación de las ideas, sentimientos y actitudes que las personas tienen 

de si mismas (Woolfolk, 1996) y hacia sí mismas. De acuerdo con 

Nathaniel Branden (1997), la autoestima se puede considerar como la 

suma de la confianza y el respeto por sí mismo. Para fines del taller se 

1 La descripción detallada del taller se encuentra en e) capftulo 4. 
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considera a la autoestima como el valor que la persona tiene de si misma, 

ya sea éste positivo o negativo. 

Actitud hacia la def"ensa y au.todef"ensa de los derechos de las 

personas con discapacidad: Se define, para fines de la investigación, 

como la conciencia que los estudiantes tienen de sus derec~os y de la 

importancia de hacerlos valer. También incluye el que tomen acciones 

concretas en favor de ellos, en especial en favor de los derechos de las 

personas con discapacidad en. el contexto de la integración escolar. 

Conducta potencial hacia la defensa/ au.todef"ensa de los 

derechos de las personas con discapacidad: Se define, para fines de la 

investigación como la disposición que los estudiantes manifiestan para 

tomar acciones a favor de los derechos de las personas con discapacidad 

aunque nunca lo hayan hecho. 

5.4.2. Tipo de relación entre las 
variables 

La investigación plantea que el taller influye positivamente en: (1) la 

actitud que los alumnos y alumnas tienen con respecto hacia las 

diferencias individuales, (2) la autoestima de los alumnos y alumnas y (3) 

en la actitud que ellos y ellas tienen con respecto a la defensa/autodefensa 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

5.4.3. Tipo de variable 
independiente 

La variable independiente, es decir, el Taller de Fortalecimiento, es 

activa ya que ha sido manipulada por la autora. 
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La investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Surcos, el 

cual está situado al noroeste ele la Ciudad de México en una colonia de 

nivel socioeconómico medio. 

Dentro de la institución, el Taller tuvo lugar en el salón del grupo de 

primero de secundaria. Se trata de una aula que se encuentra en el primer 

piso del edificio que contiene las secciones de secundaria y preparatoria. 

El salón mide aproximadan1ente 15 x 20 metros y cuenta con iluminación 

y ventilación suficiente. El mobiliario consta de un pizarrón de gis, 1 1 

bancas individuales tipo "paleta", ·una sección de casilleros (uno por cada 

estudiante), un escritorio y una silla para el profesor(a). 

Por encontrarse en la planta baja del edificio y enfrente del 

patio/cancha de fútbol, el salón no está complet.amente aislado ni del 

ruido ni del tráfico externo tanto de estudiantes como de maestros(as). 

Se trató de un diseño de un grupo experimental con pre y post 

evaluación sin grupo control: 

Grupo 
Experimental ... Medidas 

Previas 
re-test} 

Aplicación del 
Taller de 

Fortalecimiento 

El presente trabajo se llevó a cabo en varias etapas: (1) análisis ele 

los objetivos y elección de estrategia educativa, (2) diseño de la estructura 

general del taller, (3) búsqueda y elección del escenario y de los 

participantes, (4) disefi.o de las actividades para las sesiones, (S) diseño de 
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los instrumentos de diagnóstico y evaluación, (6) aplicación del taller y (7) 

evaluación del taller. A continuación se detallan las tareas realizadas en 

cada una de dichas etapas. 

1. Análisis de los objetivos y elección de la estrategia educativa: 

Uno de los principales objetivos del presente trabajo fue diseñar una 

estrategia educativa que, utilizando los principios de fortalecimiento 

observados en los movimientos de defensa/autodefensa de los derechos de 

]as personas con discapacidad, prornoviera actitudes y acciones positivas 

de respeto hacia la diversidad. 

Como resultado de la revisión realizada de diversas estrategias 

educativas (mostrada en el capítulo 2) y tomando en cuenta la 

heterogeneidad que existe cuando se habla de grupos integrados, se 

determinó que Ja estrategia debía contemplar la acción cooperativa de los 

alurnnos. Finalmente, debido a consideraciones de espacio (sólo de 

disponía de un salón de clases para trabajar) y tiempo (se otorgaron 

únicamente 12 sesiones de una hora de trabajo con el grupo) se determinó 

que la estrategia consistiría en un taller cuyas actividades estarían 

basadas en el aprendizaje cooperativo. 

2. Diseño de la estructura general del taller 

Para diseñar el taller con base en los p1incipios de 

fortalecirnicnto de Jos movimientos de defensa/autodefensa de los 

derechos de las personas con discapacidad se revisó literatura reciente 

acerca de dicho fenómeno encontrándose, corno se n""lenciona en el capitulo 

2, que son. principalmente 4 principios los que contienen elementos clave 

para el fortalecimiento de los miembros de Jos movimientos de 

defensa/autodefensa. Estos principios pertenecen a tres áreas corno se 

muestra a continuación: 
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AREA 1: 
Conciencia de la 
sociedad y de si 

:mismo 

AREA2: 
Acción 

AREA3: 
Colaboración. 

Principio 1: Tornar conciencia crítica de la situación 
social y politica de si mismo promueve el proceso de 
fortalecimiento 
Principio 2: El fortalecimiento enfatiza tomar 
conciencia de las capacidades y pot.encialidades de si 
mismo. más aue de los déficits v las limitaciones 
Principio 3: Participar en organizaciones de la 
comunidad es un buen medio para desarrollar auto
ayuda, habilidades. conocimiento y práctica promotores 
del fortalecimiento individual y para alean.zar la acción 
coooerath·a 
Principio 4: Los facilitadore8 activan el proceso de 
fortalecimiento al tratar a las personas corno 
colaboradores inas que como receptores pasivos de un 
servicio 

Debido a las facilidades de espacio y tiempo que ofreció la escuela y 

a Jos objetivos del trabajo, el taller se diseñó para abarcar el área 1 

(principios l y 2) y el área 3 (principio 4), esperando que con ello, los 

alumnos y alu1nnas también mostraran actitudes positivas para participar 

en grupos de defensa/autodefensa, como lo plantea el principio 3 (área 2), 

cuando en algún momento se les presente la oportunidad de hacerlo. 

De esta manera, tomando en cuenta los principios 1, 2 y 4 se 

determinó, con la asesoría de expertos en el campo de la integración2 , que 

el taller debía a bordar las áreas de: ( 1) Acü tud hacia las diferencias 

individuales, (2) Autoestima y (3) Actitud hacia la defensa/autodefensa. 

Así, el área del taller abordó aspectos de los principios de 

fortalecimiento l y 2, el área 2 aspectos de los principios 2 y 4 y el área 3 

aspectos de los principios 1 y 3. 

De la misma manera, mediante la consulta a expertos, se 

determinaron cuatro subáreas que cada una de las <'ireas debía con.tener, 

quedando organizadas como se muestra a contir1uación: 

: En particular se consultó a la Dra. Julicta Zaca.rías Poncc (Directora del Progrmnn ·•Educación parn la Vidaº 
y del Centro de Adiestramiento Personul y Social, CAPyS .L\.C.) y u Ja Lic. Elisi:t Saad Dayán (Coordinadora 
del .írc<t de Integración E . .,,:oiar dd programa :nc:ncionado) 
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Area l.: 

Actitud hacia las 
-dif"erencias 
individuales 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Conciencia de mis capacidades y 
1 dificultades 

Conciencia de los apoyos que 
1 necesito 

Conciencia de que las diferencias 
' nos hacen necesarios a todos 

1 

1 Respeto h:acia la 
_J 1 diversidad 

Aréa 2: 

Autoestima 

Area 3: 

Actitud hacia la def"en
sa y la autodef"e:nsa 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

J 

J 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Actitud hacia el 
fracaso 

Valoración del 
éxito 

Auto-
afirmación 

Auto-
aceotación 

Conciencia de nuestros 
derechos 

La importancia de trabajar 
en grupo 

Nuestro propio poder para echar 
a andar el cambio 

Como poner en acción la 
defensa 

3. Búsqueda y elección del escenario y de los participantes 

Una vez dctcrnlinada la estrategia y las subáreas que abarcaría el 

taller se procedió a realizar el acuerdo con la escuela para llevarlo a cabo. 

Fue el Centro Educativo Surcos, con experiencia reciente en el campo de la 

integración, el que abrió sus puertas al proyecto, que aún estaba en inicios 

de su disei'io. 

Entonces, se procedió a la elección de los participantes del taller, 

eligiéndose, por sugerencia de las autoridades de la escuela, el grupo de 
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primero de secundaria, por ser el grupo en el que contaba con 3 

estudiantes integrados (dos alumnos y una alumna). los tres con 

discapacidad intelectual. 

4. Diseño de las actividades para las sesiones 

Una vez determinada la poblEJ.ción, se procedió a diseñar las 

actividades del taller. Debido al reducido número de sesiones con que se 

con.taba se determinó diseñar una actividad por cada subárea del mismo. 

Las actividades se diseüaron tornando como base las propuestas por 

Sariñana ( l 995) en. su "Modelo preventivo de riesgo psicosocial en la 

adolescencia" y por Getsko"v y Konczal ( 1996) en. su libro "Kíds >Vith 

special nccds" de sensibilización hacia la diversidad. 

Sin embargo, aunque dichas acdvidades sirvieron de base, fueron 

modificadas para adaptarlas a las características de la población y a los 

objetivos del taller. De esta 1nanera, se elaboraron actividades para doce 

sesiones (una por cada subárea). Las actividades completas se muestran 

en la carpeta del alumno (anexo 1), sin embargo, a continuación se 

muestra un cuadro que incluye el objetivo de cada una de ellas y el 

mensaje fortalecedor que preter..dió tras1nitir a los alumnos y alumnas: 
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Objetivos y Mensajes Fortalecedores de cada una de las sesiones del Taller por área y subárea 

AREA SUB-AREA ¡ SESIÓN OBJETIVO MENSAJE FORTALECEDOR 
Conciencia de 1.1. ¿Quién Que Jos alumnos(a•) identifiquen cuales son sus 1 Yo, romo todas /a:; dr.mric. /l'"·'orllls, soy muy bueno(a} 

mis capacidades es bueno para C<lpacidades y cuales sus dificultades. ¡iam al9unns cusns y 1w lan bucno(a} para otros. 
v dificultades todo? 

Conciencia de los 1.2. ¡Mis Que los alumnos[as) turnen concienria de que las Con l1J111¡w1¡ns admwdos, 1mis dificullades 110 me 
l. apoyos que dificultades diferencias se resuelven pm medio de los "fJU\US li11111r111! 

ACTITUD necesito ¡no me limitan! necesarios. 1 

HACIA 6s c/1/i,,e11mis 111r/w1r/1111/cs /wren q11e seamos ú1iles LAS Conciencia de 1.3. ¿Quien Que lus alumnus(H~) lomen cor.cicnciC<, de quf. 
DIFEREN- que las puede súlo'I todos tenemos d1stmt1s hnb1l1darles y para lo~; drmá.r:. //orlos nos 1lff('S1tamos! 

CIAS diferencias nos dificultarles y de que por ello, nos rctecsitumos 
IND!VI- hacen necesarios mutuamente. 

a todos. 1 
DUALES Respeto a la ¡ 1.4. ¡Vivan las Que lus alumnos(n~) st: den cucutéi de que 1~n NuddJt•rm>'> ¡wnmtú /u lnulu m d nxlt11zo Jwciu 11acJ1p 

diversidad 1 diferencias! debemos recha1,1r a nadie pnr ser distinto. fodos somoc. dcstinlos 11 mrrccemos respelo. 

Actitud ante el ¡ 2.1. \'ahora Que los alumnnslas) tornen conciencia de que ! 1"'1 fracnso nos /1ai:r sentir 1n(r!1111rr.s y poco nprrnádos 
fracaso ... ¿que voy a todos nos podemos equivocar y que lo que 1 Cambmr esa actíiud negaliva es el principio de la 

J hacer" importa es buscar um solución. 1 solw.iún. Rcmcrdr1: iTo<lo'i no:> poilerru;s eq1úvor·ur! 

Valoración del 12.2. iDicr. por Que el nlumno¡a) torne conciencia de que la 1 Trngo muchas mal1rlndr.s que mc hacen una persona 
é:dto mi! mayor parte de sus exitos se los debe a el mismo 1 rs¡icrnrl. 

2. 1 

AUTO· Auto-afirmación i 2.3. ¿Tengo Que los alumnosias) tomen concirnc1a d:: que 1 Tudos ricsewnos ser wc:p!aclos ¡ivr los clrn11is, pNo rtll 
ESTIMA ¡ que ser como cada quien rn le por lo q:ie es. ,,s 11m•sano compartir tod11s las fricas. lin/J1l1dadrs y 

los de1n~s? 1 
!'U/ores paru ser act!p!ado ¡;ur ese gri.1po. ¡"Mi:;; 
t'cnlm/erus <1111iqos 11 umic¡u.s me múeren tul nwl ':!ur1l 

Auto-aceptación 2.4. E:tes Que los alurnnus(<>s) se den cuento de que 110 ,Vn te mmpares, r.céprure tal nwl f'rr.5; y 11Yr1uda· 1err.s 
Unico vale la pena comp1rarse con los útros porque wmp11.swu.iUrnca.' 

rnrla quién es imico y especial. 
Conciencia de 1 3.1. Todos ()ue. los alumnos(as) tomen conciencia de que .Vo bastu rnn conocc:r l!lte~lrus d(%Tlws. ddJe1r10~ 

3. nuestros tenemos todos los individuos tenemos drrcchus y Jos hucer!o~:• 1.u/fr. 

ACTITUD derechos derechos debemos har.er valer. 1 

HACIA LA La impedancia de 3.2. La unión Que los alumnns(ns) se den cuenta de que se S'i somus mcís lendrcmos mtís ]11er1.d, µeriJ tleVe11ws 
DEFENSA trabajar en grupo hace la fuerla pueden laborar mejores resultados si se unen 01gwufamos pwu luf¡rur lo que qtit·n·1110~. 

YLA esfucrms y se tmbaja en equipo 
AUTO DE- Nuestro propio 3.3. ¡Yo Que los alumnos(aol s•: den cuenta de que ellos /'o ¡n.rdn 111}/mr r.n los rlrmá:: y han:.r qi11' la:. cosas 

FENSA poder para echar 1 puedo! pueden ser agentes de rnml110 en b sociedad. ¡ rnmlien. 
a andar el cambio J 1 
Cómo poner en ¡ 3.4. ¡r:stoy Que los alumnos(as) S<? motiven para tomar ¡Esroy /istu(u} y ""' cornprvmi'lo" acl!Jllf en jal'or del 

acción la defensa lisln para ¡¡rrinne.s concretas en favor del rl's'Pcln y Ju respeto a lo da·crsrdud' 
i actuar! aceptación de la d1ver&'dad 
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Como se puede observar en la carpeta del alumno, cada una de las 

sesiones consta de cinco secciones: introducción, actividad (u¡Manos a la 

obra!"), reflexión, rcafirmación (El rnensaje fortalecedor de hoy es ... ) y 

auto-evaluación (¡Sólo en dos lineasl). 

La introducción tiene corno objcrivo, vincular el tema de la sesión 

con la vicia cotidiana y las experiencias de los estudiantes. De esta 

manera, casi siempre en ella se incluyen anécdotas o pregL1ntas que se 

hacen a los propios alumnos y alumnas acerca de sus experiencias. Con 

ello, la introducción tambien pretende motivar a los ::ilumnos(as) para 

comenzar la sesión. 

En la sección denominada ¡Manos a la obra!, siempre se presenta la 

actividad que los alumnos(as) deben realizar. Las instrucciones se 

presentan con gran detalle y en pasos sencillos. Lo anterior tiene varios 

objetivos: sini.plificar la tarea del facilitador(a) que dirigirá. el taller, permitir 

que los alumnos pudieran realizar la actividad por si solos si fuera 

necesario y asegurar que el alumno cuente con las actividades completas 

al conservar su carpeta una vez que haya concluido el taller. 

Toda actividad debe contar con l..ln espacio de retroalimentación 

conjunta para llegar a conclusiones y reafirmar lo a.prendido. La sección de 

reflexión contiene preguntas que dirigirán la discusión del grupo acerca de 

los resultados de la actividad hacia el objetivo de la sesión. Además, 

ayudan al facilitador(a) a llevar a cabo Ja reflexión. 

Una vez discutido lo vivido y aprendido, resulta necesario que el 

grupo llegue a una concusión común acerca de ello. Para ésto se cuenta 

con la sección en la que todo el grupo anotará el mensaje fortalecedor o 

""moraleja" que dejó la sesión. 

Finalmente, es importante también que los alumnos reflexionen 

individualmente acerca de lo aprendido y cuenten con un espacio para 

expresar todo aquello que sienten que aprendieron durante la sesión. El 

espacio otorgado en la carpeta del alumno para ello es «sólo en dos 
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lineas!». Además, lo anotado en esta sección por los alumnos sirve también 

como evaluación del propio taller. 

S. Diseño de los i:nst:rume:nt:os de diagnóst:ico y evaluación. 

El objetivo ele contar con instrumentos es el poder identificar los 

niveles de actitud de los alumnos y alumnas en cada una de las áreas 

para, con base en ello, determinar la secuencia y n'L1mero de sesiones de 

cada área para el taller. Por otra parte, los instrumentos de evaluación 

senrira.n para determinar si los alLin"'"lnos y alumnas modificaron sus 

actitudes por efecto del taller y asi determinar si éste cumplió con los 

objetivos que pretendía alcanzar. 

Para diseñar estos instrumentos se tornaron en cuenta los objetivos 

de la investigación (planteados en la introducción) así corno las preguntas 

de investigación y las hipótesis planteadas anteriormente. El 

procedimiento de diseúo y las características particulares de cada uno de 

los instrumentos utilizados se describen detalladamente en el capitulo 4. 

6. Aplicación del t:aller 

La aplicación del taller tuvo varias fases: (i) presentación del taller, 

(ii) aplicación de los inst:rumentos de diagnóstico, (iii) determinación del 

nú1nero y tipo de sesiones pertinentes para el taller con base en el 

diagnóstico y en las sesiones disponibles, (iv) aplicación de las sesiones del 

taller, (v) sesión de cierre, (vi) aplicación de los instrumentos de 

evaluación. 

La prese:nt:ació:n del taller constó de una sóla sesión, en la que el 

director de secundaria de la escuela explicó a los alumnos que durante 10 

sesiones (2 sesiones de una hora cada una por semana) estarían 

participando en un taller que les ayudaría a reflexionar sobre sí mismos. 

Ademas, la facilitadora explicó a los alumnos que el taller se llamaria 
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"taller de fortalecimiento" y que en él tendrían la oportunidad de conocerse 

n1ejor a sí mismos y a los demás, de valorar8e n1ás y de aprender acerca de 

sus propios derechos y los de SLIS compañeros }t co111pañcras. 

La facilitadora también explicó que las sesiones no serian corno 

clases, sino que serían actividades en las que todos tendrían que participar 

activamente. Una vez concluida la prescnt.ación., sólo se determinaron el 

día y la hora de la primera sesión. 

La aplicación de los instrumentos de diagnóstico se llevó a cabo 

de manera extc.:rna al taller (no en el horario destinado para éste) durante 

dos sesiones, una de 50 minutos (escala de actitud hacia las tres arcas) y 

la otra de 30 rninutos (escala de conducta potencial hacia la 

defensa/autodefensa). En estas ,;esiones sólo se explicó a los alumnos que 

la escuela necesitaba aplica¡- algunos cuestionarios. pero que estos no 

influirían de ningl..1na manera en sus calificaciones. Se les pidió que fueran 

rnLlY sinceros :y·a que eso sería rnuy ir11portar1te para discüar el taller en el 

que participarían. 

En seguida se leyeron las instrucciones en voz alta, clara y fuerte y 

los alumnos comenzaron a contestar de manera individl..1al. Si alg1.J.no tenia 

preguntas, se le resolvían de manera individual pero limitá_dose sólo a, en 

caso de ser necesario, explicar la pregunta con distintas palabras o en 

términos más sencillos. 

Con base en los resultados rnostrados en los instrument.:>s de 

diagnóstico, se procedió a la determinación del número y t:ipo de 

sesiones pert:inentes para el taller. Los resultados obtenidos indicaron 

que el a.rea 1nas débil era Ja de actitud hacia la defensa y la autodefensa, 

mient:ras que las otras dos áreas estaban mas altas y ambas muy 

parecidas en puntajes. Con estos resultados, y tomando en cuenta que la 

escuela babia restringido el nürnero de sesiones por el periodo de 

exámenes finales (sólo se contaban ya con l 1 sesiones mas) se determinó 

aplicar las cuatro sesiones de arca 3 y tres sesiones de cada una de las 
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áreas 1 y 2, dejando una última sesión para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación. 

La aplicación de las sesiones del taller se llevó a cabo con una 

misma secuencia, iniciando con la lectura en grupo de la introducción, la 

cual siempre fue brevemente comentada tanto por los alumnos y alumnas 

como por la facilítadora. En seguida se continuaba con la realización de la 

actividad en la que se per1nitió que los estudiantes se organizaran pos si 

mismos siguiendo los pasos indicados en sus carpetas, ésto para favorecer 

la autonomía y la cooperación. 

Una vez concluida Ja actividad, Ja facilitadora guiaba la reflexión, 

siempre teniendo en cuenta el objetivo que perseguía la sesión y dirigiendo 

la discusión hacia él. El periodo de reflexión siempre concluia con el 

mensaje fortalecedor. 1nismo que los alumnos proseguían a anotar en sus 

carpetas. Finalmente, se permitía un. momento de trabajo individual en el 

que cada alumno realizaba l...tna at.1to-cval1-1ación de su propio aprendizaje 

durante la sesión. Una vez terni.inada la auto-evaluación, la facilitadora 

daba por concluido el trabajo citando a los alumnos(as) para la siguiente 

sesión. 

Debido a la reducción de sesiones, la aplicación de los 

insi:rume:ntos de evaluación y Ja sesión de cierre tuvieron que unirse en 

una sola sesión. De esta manera, se comenzó con la aplicación de los 

instruni.entos para concluir con 1-1na convivencia qL1e marcó el cierre del 

taller. 

Para la aplicación de los instrumentos se explicó a los alumnos(as) 

que ellos serían muy parecidos a los que ya habían contestado. Se les 

recordó que ellos no influirían de manera alguna en sus calificaciones y 

que era necesario que fueran muy sinceros al contestar. Una vez más, las 

instrucciones se leyeron en voz clara, alta y fL1erte, permitiendo que los 

alumnos y alumnas contestaran de manera individual. También se 

contestaron dudas personales, limitándose explicar las preguntas en 

térni.inos más sencillos. 
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Una vez concluida la aplicación de los instrumentos, la facilitadora 

comenzó una reflexión grupal acerca de lo que se había aprendido durante 

el taller. Después, se dio fin a éste en una convivencia grupal. 

7. Evaluación del taller 

Una vez que se hubo aplicado el taller, se procedió a analizar los 

resultados obtenidos tanto de la aplicación de los instrumentos como de 

las conductas observadas de manera informal durante las sesiones. Este 

análisis, que se presenta integro en el siguient:e capitulo dedicado a los 

resultados, permitió determinar si el taller cu1nplió con los objetivos que se 

habia propuesto. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

Escala de actitud hacia las tres áreas: que pretende tanto identificar 

aquella(s) área(s) que se encuentran más débiles en los futuros 

part:icipantes del taller (para poner énfasis en ellas durante el curso de 

éste) como para determinar si se dieron diferencias significativas entre 

los niveles de actitud previos y posteriores al t.aller. La escala consiste en 

una de tipo Likert con 36 reactivos que contempla dos niveles ("yo 

conmigo mismo" en las áreas 1 y 2 y "'yo con los demás" en las áreas 1 y 

3) y que evalúa tres categorías para cada área (conciencia, respeto y 

aceptación y manejo apropiado) y tres ámbitos para cada categoría 

(actividades académicas, relación con pares y actividades escolares). En 

el cuadro 4.5 del cuarto capítulo se muestra la distribución de los 

reactivos y en el anexo 3 se muestra la escala y su clave de respuestas. 
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Escala de ref"erencia cruzada: que pretende comparar las actitudes que 

reportan los alumnos y alumnas con aquellas que observa un maestro 

cercano. La escala consiste en. una de tipo Likert de 12 reactivos que 

evalúa las tres categorías (concicncla, rcspct·o y aceptación y· manejo 

apropiado) de las tres áreas contemplando también los dos niveles ("yo 

conmigo misn10 .. en las arcas l y 2 y "yo con los demás" en las áreas 1 y 

3). La distribución de los r·eactivos se rnuestra en el cuadro 4-6 del 

capitulo cL1atro y la escala, así como su clave de calificación en el anexo 

4. 

Escala de conducta potencial hacia la def"ensa/autodef"ensa: que 

pretende identificar si los alumnos y alun1na.s manifiestan alguna 

tendencia a tener conductas a favor de la defensa/autodefensa de los 

derechos de las personas con discapacidad aunque nunca la hayan 

tenido tanto antes como después del taller, observando con atención si 

éste provocó alguna diferencia en dicha conducta potencial. La escala 

también es de Upo Likert y contiene 6 reactivos que plantean 

situaciones hipot:éticas de defensa y autodefensa. La distribución de los 

reactivos se muestra en el cuadro 4-7 del capitulo cuarto y la escala, 

así con su clave de respuesta en el anexo 5. 

Evaluación final del taller: que pretende obtener comentarios de los 

alumnos acerca de lo que conside1·an que fue lo que más aprendieron, lo 

que consideran que les ha sido útil del taller y las cuestiones que creen 

que deberían mejorarse. Lo anterior con el objetivo de evaluar si el taller 

cumplió con sus objetivos y realizar las modificaciones pertinentes. La 

evaluación consiste de tres preguntas abiert:as que se muestran en el 

anexo 6. 

Los :niateriales básicos que se utilizaron fueron: 
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• Carpetas de los alumnos(as): que contiene una portada, una breve 

introducción al taller, un indice y las doce sesiones que comprenden el 

taller. La carpeta de los alumnos( as) se muestra en el anexo :J.. 

Carpeta del f'acilitador: que contiene una introducción dirigida a 

aquella persona que coordinará las sesiones del taller así como una hoja 

por cada sesión en la que se específica el área y subárea a la que 

pertenece la actividad, su objetivo, el mensaje fortalecedor y los 

materiales necesarios para llevar a cabo la actividad. Esta carpeta se 

presenta en el anexo 2. 

Materiales específicos de cada sesión: que son aquellos que el 

facilitador necesitará para llevar a cabo las diferentes actividades. Estos 

materiales se especifican en la carpeta del facilitador (anexo .2). 
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Capítulo 6 

Resultados 

Una vez que se ha descrito la metodología que se siguió para el 

diseño y aplicación del taller, se presentan, en este capitulo, los 

resultados obtenidos. Estos tienen el objetivo de permitir evaluar: 

(1) los cambios encontrados por medio de la aplicación de las 

escalas y (2) los datos obtenidos por medio de las evaluaciones 

escritas. Conforme a lo anterior, los primeros dos apartados sera.n 

puramente! descriptivo~ y el Ultimo se enfocara.. con base en lo 

encontrado, a verificar las hipótesis plant.CE\das con anterioridad. 



A continuación se presentan los resultados obtenidos de: (1) la 

aplicación previa y posterior al taller de la escala de actitud hacia las tres 

areas, (2) la aplicación de la escala de referencia cruzada a un maestro 

cercano a los estudiantes y (3) In aplicación previa y posterior al taller de la 

escala de conducta potencial hacia la defensa/autodefensa. 

Sin embargo, antes de con1enzar, conviene resaltar qué información 

relevante es la que nos mostrarán los resultados de las tres escalas (ver 

cuadro 6-1). 

Cuadro 6-1: In:Cormación que muestra cada una de las escalas aplicadas 

La escala de ... pretende arrojar información acerca de ... . la línea base que los alumnos presentan en las tres él.reas 
actitud hacia (medida previa al taller), 
las tres áreas . el cambio que ocu.::.:re, si es que se da alguno. por efecto 

del taller en cada una de ellas (medida posterior al 1:aller): 
hipótesis 1, y . cuál es el área más fortalecida por efecto del taller: 
hinótcsis 4. . la manera en que un maestro cercan.o percibe la actitud 

referencia de cada uno de los estudiantes hacia las tres áreas, y 
cruzada . el grado de coincidencia entre las percepciones del 

maestro y lo que los estudiantes reportan en la medida 
previa de la escala de actitud hacia las tres áreas: 
hinótesis 2. 

conducta . la linea base que los estudiantes presentan en cuanto a 
potencial su conducra potencial hacia la defen.sa/aurodefensa 
hacia la (medida previa), y 
deCensa/autod . el cambio que ocurre en ella, si es que se da alguno, por 
efensa efecto del taller (medida oosteriorl: hioótesis 3. 
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6.1.1. Escala de actitud hacia las 
tres áreas 

En el anexo 3 se presentan los resultados obtenidos por cada 

alumno(a.) en la aplicación previa y posterior de Ja escala de actitud hacia 

Ia.s tres áreas. Estos datos se analiza.ron de tres maneras distintas: 

Comparación de los datos de previos y· posteriores tanto de Ia.s áreas 

como de las tres catcgorias de cada una de ellas utilizando la prueba de 

rangos asignados de Wilcoxon. 

Análisis de los cambios (y el porcentaje relativo de cada uno de ellos) 

entre la.s medidas previas y posteriores de ca.da. alumno(a) tanto en las 

tres áreas como en las tres catcgorias de cada una. 

Análisis del número de áreas, categorías y ámbitos en Jos que cada 

alumno(a) presentó cambios entre la medida previa y la. posterior. 

Para la comparación entre las áreas y sus categorías, se utilizó la 

prueba de rangos de Wilcoxon ya que se trata de una muestra medida dos 

veces y obtenida por medio de pares replica.dos, en los que cada. 

participante actuó como su propio control. 

Esta prueba resulta. adecuada ya que adjudica ni.ayer peso a. los 

pares que muestran mayores diferencias entre las dos condiciones 7 más 

que a los pares cuya diferencia. es pequeña (Siegel y Castellan, 1995). 

La prueba se aplicó a las 3 áreas y a las 3 categorías de cada una. 

De ellas, sólo 2 comparaciones resultaron significativas al 0.05 y otras dos 

con una tendencia a ser ~ignificativas al O. 10. A continL1ación se inuestra 

el trabajo estadístico y el análisis de estas tres comparaciones. 

Como lo muestra el cuadro 6-2, la diferencia entre la prueba previa y 

Ja posterior resulta significativa.. Esto indica que Jos alumnos y alumnas 
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mostraron un incremento in1portante en cuanto al manejo apropiado de 

las diferencias individuales disminuyendo en la burla y el rechazo, siendo 

más asertivos en cuanto a pedir apoyos cuando sus limitaciones lo 

requieren así como dando apoyos a aquellos que los necesitan y 

reconociendo que todos tenemos capacidades y limitaciones. 

Cuadro 6-2: Prueba de Wilcoxon para el Area 1, nivel 
(ii),. categoría e 

Manejo aEro~iado de las dif'crencias individuales1 

alumno( a) 
medida rnedida 

diCerencia. orevia uos'terior rango 

1 3 13 3 3 
2 13 7 -6 -6.5 
3 7 13 6 6.5 
4 13 13 o X 

5 13 13 o " 6 10 13 3 3 
7 10 13 3 3 
8 13 20 7 8.5 
9 3 10 7 8.5 
JO 10 13 3 3 
l l 10 7 -3 -3 

T+ = 36 p = 0.0645 
T- = 9.5 z = 1.52 

N=9 ,, o os 

Para el a.rea 3, como lo indica el cuadro 6-3, la diferencia entre Ja 

medida previa y la posterior también resultó significativa. Esto indica que 

los alumnos y alumnas mostraron una actitud mas positiva hacia la 

defensa y autodefensa de los derechos de las personas después del taller. 

Esta actitud positiva implica no sólo que los estudiantes mostraron una 

mayor disposición a defender sus derechos y los de los demás, sino que 

también adquirieron una mayor conciencia de los derechos que ellos(as) 

mismos tienen y de las obligaciones que estos implican. 

' Todos Jos puntajcs presentados han sido convertidos de decimales a nútneros enteros pard facilitar el trabajo 
(por ejemplo .. J .3" se ha calculado como•• J 3 .. ) • .sin embargo ésto no afecta de ninguna manera Jos resultados. 
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Cuadro 6-3: Prueba de Wilcoxon para el Area 3 

Actitud hacia Ja def"ensa¿autodef"ensa 

alumno( a) medida medida 
di:ferencia llrevia poa'terJor rango 

1 14 19 5 8.5 
2 16 10 -6 -10 
3 l 1 12 l 1.5 
4 9 9 o X 

s 9 11 2 3.5 
6 10 9 l 1.5 
7 7 12 5 8.5 
8 12 16 4 6.5 
9 7 10 3 5 
10 10 8 -2 -3.S 
11 16 20 4 6.5 

T+ = 42 p = 0.0801 
T - = 13.5 z = 1.41 

N = 10 " - O.OS 

También dentro del área de la defensa/autodefensa, la diferencia 

entre los puntajes previos y posteriores con respeto a la conciencia de Jos 

derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo a la prueba de 

WHcoxon, mostró una tendencia a ser significativa (ver cuadro 6-4). Esto 

apoya Jo dicho anteriormente en cuanto a esperar que los estudiantes, por 

efecto del taller, hayan adquirido una mayor consciencia de los derechos 

que tienen las personas con discapacidad y la forma en que la sociedad 

hace valer o no esos derechos. 

Finalmente. también dentro del área 3, la diferencia entre los 

puntajes previos y posteriores con respecto al manejo apropiado de la 

defcnsa/autodefcnsn mostró una tendencia a ser significativa (ver cuadro 

6-5). De igual manera que en el caso anterior, estos result:ados apoyan lo 

encontrado para el area 3, indicando que los alumnos y alumnas no sólo 

adquirieron una mayor consciencia de sus derechos sino que identificaron 
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Cuadro 6-4: Prueba de Wilcoxon para el Area 3, 
Categoría A 

Conciencia de los derechos de las ~ersonas con. 

alumno( a) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

T+ = 26 
T- = 10 

N 8 

rnedida 
nrevia 

17 
13 
3 
7 
7 
13 
10 
13 
7 
10 
20 

disca l!acidad 

medida 
diferencia posterior rango 

1 

17 o X 

7 -6 -5 
10 7 7 
10 3 1.5 
20 13 8 
7 -6 -5 
13 3 1.5 
17 4 3 
13 6 5 
10 o X 

20 o X 

z = 1.01 
4.1.1Í. 1444 

: = 0.1563 

,, 0.10 

formas apropiadas para defenderlos de acuerdo a sus posibilidades y su 

situación como estudiantes. 

Cuadro 6-5: Prueba de Wilcoxon para el Area 3, 
Categoría C 

Manejo a:ero:eiado de la def'ensaLaut.odef"ensa 

nlum:no(a) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

T+ = 24 
T - = 12 
N=S 

nicdida 
nrevia 

10 
20 
13 
7 
7 
7 
3 
10 
7 
3 
13 

medida dlf'ercncia 'DOsterior rango 

20 10 7.5 
13 -7 -5 
13 o X 

o -7 -5 
7 o X 

10 3 2 
13 10 7.5 
13 3 2 
7 o X 

o -3 -2 
20 7 5 

z - 0.74 m,;.;4 me1A1••H1• 
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Como se puede observar, l.a prueba de .. Wilcoxon sólo indicó cambios 

significativos y tendencias a ser significativas en 2 y 2 areas/categorias 

respectivamente -c·n términos del grupo en general. Sin c1nbargo, esta 

prueba no nos permite analizar los cambios que ocurrieron en cada 

estudiante en particular. 

Para ello, resulta interesante analizar la proporción de cambio que 

ocurrió en cada estudiante con base en su propia linea base. En el cuadro 

6-6 se muestran las arcas/categorías en las que cada alumno(a) mostró 

cambios. En la parte superior de cada casilla se indica el número de 

puntos en que el alumno(a) aumentó su puntaje sobre el numero de 

puntos que podría haber aumentado. Utilizando estos datos, en la parte 

inferior de cada casilla (resaltado con sombra gris) se presenta el 

porcentaje de aumento con respecto al máximo de puntos que hubiera 

podido alcanzar ese alumno(a) en esa área/categoría en particular2. 

De esta manera, se observa que el alumno :r. (de sexo masculino y 

con necesidades educativas especiales) mostró cambios en las areas 2 y 3 

con un porcentaje de cambio3 de 50°/o y 83%> respectivamente. Además, 

mostró cambios también en una de las categorías del área 1, en todas las 

categorías del área 2 y en dos de tres categorías (con un cambio del 100°/o, 

es decir, alcanzando el puntaje máximo) del área 3. Lo anterior indica que 

este alumno mostró cambios muy importantes con respecto a si misrr10 en 

el área de autoestima y en el área de actitud hacia la defensa/autodefensa. 

El alumno 2 (de sexo masculino, quién es cercano a los alumnos 

con necesidades educativas especiales y que presentó distracción y mala 

conducta durante la mayor parte de las sesiones del taller) sólo mostró 

.: Por ejemplo, un puntajc de 6/13 indica que c1 alumno(a) aumentó 6 puntos (en la 01cdi<la posterior al rnllcr) 
de los 13 que estaba por debajo del puntajc rnáxi1no (en la medida prcvü1 al taller). Así, su porcentaje se: 
calcula tomando como 1001% Jos 13 puntos qu1.: podía haber alcanzado, de manera que lo 6 puntos que 
aumentó corresponden a un 46~'í). 
3 El porcentaje de cambio al que nos referimos en esta sección corresponde, con10 se explicó anteriormente, a 
la proporción de aumento de coda alumno con respecto al máximo que él mismo hubjera podido alcanz.ar en 
cada úrea/categoría en purticular. Sin cmbnrgo en adelante :,,ólo nos referirc:mos al ··porcentaje de cambio'' o 
.. cambio'' asumiendo que el lector tomu en cuenta la manera en que éste ha sido calculado. 
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cambios en dos categorias del área 1: conciencia y manejo apropiado de 

la·5··propias capacidades y limitaciones con 57°/o y 70°/c, respectivamente. 

El a.luTnno 3 (de sexo masculino y quién ha sido cercano a los 

alumnos con necesidades educativas especiales) mostró cambios en el área 

1 (27o/o) y en tres de sus ·seis categorias: conciencia (41 º/o), respeto y 

~cq:ptación (46%) y manejo apropiado de las diferencias individuales (46º/o). 

Además, también mostró cambios en su actitud hacia la 

defensa/ autodefensa ( 11 °/o) y en la conciencia de los derechos de las 

. personas con discapacidad (41 '%). Resulta interesante comentar, que este 

alumno se mostró muy preocupado en las últimas sesiones debido a Ja 

presión de sus exámenes finales (situación que él mismo externó en la 

retroalimentación de algunas de las sesiones finales), lo cual podría 

explicar que los cambios que mostró se dieron sobre todo en las áreas que 

correspondieron a las primeras sesiones. 

La alumna 4 (quién es muy cercana a los alumnos con necesidades 

educativas especiales) obtuvo puntajes crudos muy altos en las tres áreas, 

en especial en la de autoestima (ver tabla de resultados de Ja escala en el 

anexo 3), además de ligeros cambios en las tres áreas. En el área l, en el 

manejo apropiado de las propias capacidades y limitaciones (57%), en el 

área 2, en el manejo apropiado de su autoestima (100°/o) y, finalmente en 

el área 3 en la conciencia (23°/o) y en el respeto y aceptación de los 

derechos de las personas con discapacidad (57°/o). 

El alumno S (de sexo masculino y con necesidades educativas 

especiales) mostró cambios importantes en las tres áreas. En cuanto a las 

propias capacidades y limitaciones mostró cambios de 100%> tanto en el 

respeto y aceptación de ellas como en su manejo apropiado, además de un 

cambio de 46%> en el respeto y aceptación de las diferencias individuales. 

En el área 2 cambió un 25°/o en su autoestima en general y un 59% en el 

manejo apropiado de ésta. Finalmente, en el área 3 obtuvo un cambio de 

18º/o en la actitud hacia la defensa7autodefensa en general y un cambio 

del lOOo/o en la conciencia de los derechos de las personas con 
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Cuadro ~'.6: ~~J~.s de 91la,itl~o. con respecto a s11~pl'()P.!a lbiea base en las tJeÍ¡ áreas y sus.cate~o~s: 
.. 

1 liA liB 1 iC lilA 
1 
% 

A 2 4/7 7/10 
1 % 57 70 

u 3 3/11 7/17 

m % 27 41 

n 4 4/7 

o % 57 

s 5 7 /7 7 /7 
% 100 100 

y 6 2/10 6/13 3/13 
% 20 46 23 

A 7 3/JO 
1 % 30 

u 8 
m % 
n 9 2/9 7 /10 3/10 
a % 22 70 30 

s 10 2/9 10/13 
% 22 77 
11 3/15 10/17 7/20 10/17 3/13 

% 20 59 35 59 23 

Clave: 

AREAS 
1 Actitud hacia las diferencias individuales 
2 Autoestima 
3 Actitud hacia la defensa/ autodefensa 

1 ii B 

6/13 
46 

6/13 
46 

3/13 
23 

1 u e 2 2A 2B 
10/17 6/12 6/13 7/10 

59 50 46 70 

6/13 
46 

3/12 
26 

3/JO 
30 

3/10 4/7 
30 57 

7/7 1/3 3/3 
100 33 100 
7/ 17 3/3 4/7 
41 100 57 

3/10 
30 

1/13 7/20 
8 35 

NIVELES 
l Actitud hacia si mismo 
ii Actitud hacia los demás 

2C 
6/13 
46 

3/3 
100 

10/17 
59 

3 3A 3B 3C 
5/6 3/3 10/10 
83 100 100 

1/9 7 /17 
11 41 

3/13 4/7 
23 57 

2/1 l 13/13 
18 100 

3/13 
23 

5/13 3/10 3/13 10/17 
38 30 23 59 

4/8 4/7 4/7 3/10 
50 57 57 30 

3/13 6/13 3/13 
23 46 23 

4/4 7/7 7/7 
100 100 100 

CATEGORÍAS 
A Conciencia 
B Respeto y aceptación 
e 
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discapacidad, lo cual implica un cambio de suma importancia para este 

alumno en especial. 

El alu7nno 6 mostró cambios sobre todo en el área 1: en su actitud 

en general hacia las diferencias individuales (20°/o), en el manejo apropiado 

de sus propias capacidades y limitaciones (46º/o), y en la conciencia (23º/o) y 

manejo apropiado (30°/o) de las diferencias individuales. Además, también 

mostró un ligero cambio en el manejo apropiado de la 

defensa/ autodefensa (23°/o). 

El alu7nno 7 (de sexo masculino y notoriamente alejado, en las 

primeras sesiones del taller, de los alumnos con necesidades educativas 

especiales) mostró la mayor parte de sus cambios en el a.rea 3, cambiando 

en un 38°/o en su actitud en general hacia la defensa7autodefensa, en un 

30o/o en su conciencia acerca de los derechos de las personas con 

discapacidad, en un 23°/c, en el respeto y aceptación de los derechos de los 

demás y en un 59'Yo en el manejo apropiado de la defensa/autodefensa. 

Aumentó también 30%, tanto en el respeto y aceptación de sus propias 

capacidades y limitaciones como en el manejo apropiado de las diferencias 

individuales, lo cual concuerda con el cambio de 57o/o que mostró en el 

respeto y aceptación de si mismo (é.rea de autoestima). Además, conviene 

agregar que hacia el final de las sesiones, el alumno se acercó un poco 

más y aceptó trabajar en equipo con alumnos con necesidades educativas 

especiales (cosa que no hacía al inicio del taller). 

La alu7nna B también mostró la mayor parte de sus cambios en el 

área 3, aunque tuvo cambios importantes en las otras dos áreas también. 

En el área 1 mostró un cambio de 23°/o y 1 OOo/o en el respeto y aceptación y 

manejo apropiado de las diferencias individuales respectivamente. En el 

área de autoestima en general obtuvo un 33°/o, mientras que en el respeto 

y aceptación de si misma mostró un cambio del 100°/o. En cuanto a la 

actitud hacia la defensa/autodefensa en general, mostró un cBinbio del 

50~'0, mientras que tanto en la conciencia como en el respeto y aceptación 

de los derechos de las personas con discapacidad aumentó en un 57%. 
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Finalment:e en el manejo apropiado de la defensa/autodefensa mostró un 

cambio de 30°/o. 

El alumno 9 (quién ha sido un alumno muy agredido por sus 

compañeros de grupo y, a la vez? en un inicio, alejado de los alumnos con 

necesidades educativas especiales) mostró cambios importantes en las tres 

áreas. En cuanto a la actitud hacia las diferencias individuales mostró un 

cambio de 22ºA), rnient.ras que en la consciencia y respeto y aceptación de 

las propias capacidades y limitaciones y en el rnanejo apropiado de las 

diferencias individuales aumentó en 70Í~·b, 30º/o y 41 ºA> respectivamente. El 

aumento en 70%, de la aceptación de las propias capacidades y 

limitaciones coincide con el lOO(Yo de cambio que mostró en la conciencia 

de la valía propia y con el 57°/u en el respeto y aceptación de si mismo (área 

2). Finalmente, en su actitud en general hacia la defensa/autodefensa 

aumentó en un 23cVo mientras que en la conciencia y el respeto y 

aceptación de los derechos aumentó en 46o/o y 23°/o respectivamente. 

El alumno 10 (quién mostró mucha influencia para "echar relajo" en 

algunos de los alumnos y quién estuvo muy alejado del grupo durante las 

sesiones del taller) mostró cambios sólo en el área 1 (22º/o) en las 

categorías de respeto y aceptación de las propias capacidades y 

limitaciones (77'Vo) y en el n1ancjo apropiado de las diferencias individuales 

(30%). 

Finalmente, Ja alumna 11 (quién presenta necesidades educativas 

especiales y quién era muy rechazada por el grupo al inicio de las sesiones) 

mostró cambios in1portantes en todas las áreas. En el área mostró 

cambios en: su actitud hacia las diferencias individuales (20°/o), conciencia 

(59º/o), aceptación y respeto (35o/o) y manejo apropiado (59°/o) de las propias 

capacidades y limitaciones y conciencia de las diferencias individuales 

(23°/o). En el área 2 se observó un cambio de So/o en la autoestima en 

general y de un 35°/o en la conciencia de la valia propia. Además, en el área 

3 obtuvo cambios del 100%, en su actitud hacia la defensa/autodefensa, 

en el respeto y aceptación de los derechos de las personas con 
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discapacidad y en el manejo apropiado de la defensa/autodefensa. Estos 

resultados coinciden con el respeto que se ganó de sus compañeros al final 

de las sesiones, ya que comenzó a defenderse positivamente cuando la 

molestaban, no respondiendo a la agresión sino buscando apoyo de los 

demás o haciendo evidente la conducta negativa de quién la molestaba. 

Corno se puede observar de los resultados analizados, se observan 

cambios importantes a nivel individual sobre todo en algunos alumnos(as), 

cuyos cambios coinciden con S'Ll situación dentro del grupo tanto al inicio 

como al final del taller. 

Ahora, corno último analisis se presentan, en el cuadro 6-7, las 

áreas, categorias y ámbitos en los que los estudiantes mostraron cambios. 

Clave: 

Cuadro 6-7: Cambios por alumno en áreas~ 
categorías y áxnbitos4 

Alumnos y 
Alumnas 

Are as 
1 2 3 

Cate orías 
A B C 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
s 
9 
10 
11 

1 Actitud hacia las diferencias individuales 

Arcas 2 Autoestima 
3 Actitud hacia de defensa/autodefensa 
A Conciencia 

Categorías B Resneto v acentación 
e Ma.ne;o adecuado 
a Actividades académicas 

Á.nlbi'tos b Relación con nares 
e Actividades escolares 

115 



Los cambios en las áreas se calcularon promediando los niveles, 

categorías y ámbitos de cada una y comparando medidas previas y 

posteriores. Los cambios en las categorías se calcularon promediando los 

puntajes de todas las áreas para esa misma categoría, al igual que para los 

ámbitos, calculando los puntajcs de todas las arcas y categorías para ese 

mismo ámbito. Los puntajes crudos y promedios se muestran en el anexo 

3. 

Corno se puede observar, las áreas que mostraron cambios en más 

alumnos(as) fueron la 1 y la 3, es decir, en la actitud hacia las diferencias 

individuales y hacia la defensa/autodefensa. En el caso de las categorías, 

fue la de manejo adecuado la que presentó cambios en más estudiantes, lo 

cual indica que éstos pudieron trasladar lo aprendido hacia acciones 

positivas. Finalmente, en cuanto a Jos ámbitos, tanto el de actividades 

académicas como el de actividades escolares fueron en Jos que los 

alumnos(as) presentaron más cambios. Esto se podría ser resultado de que 

los reactivos de ambos ámbitos eran muy parecidos. Esto habla de que 

quizás Jos estudiantes encontraron más fácil aplicar Jo aprendido en 

situaciones académicas (dentro del salón) y escolares (actividades 

recreativas de la escuela), más que en su relación con sus pares. 

Una vez que hemos concluido con el análisis de los datos que arrojó 

la escala de actitud hacia las tres áreas, resulta interesante determinar si 

éstos datos coinciden con los que reportó un maestro cercano por medio 

de la escala de referencia cruzada. 

6.1.2. Escala de referencia. cruzada. 

A continuación, en el cuadro 6-8, se presentan los puntajes 

obtenidos de la escala de referencia cruzada comparados con los obtenidos 

4 Las áreas .sornbreadas muestran aquellas áreas. categorías y ámbilos en Jos que se observaron cambios entre 
medida previa y posterior en cada alumno y alumnn. 
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de los estudiantes en la aplicación de la medida previa de la escala de 

actitud hacia las tres áreas. 

En este cuadro se resaltan con sombra gris los puntajes de los 

reactivos que coincidieron entre los reportados por el maestro y por los 

alumnos y alumnas. Además, en las filas inferiores se muestra el 

porcentaje de puntajes que coincidieron para cada reactivo, para cada área 

y en total. 

Como se puede observar, fue el área 1 la que obtuvo un mayor 

porcentaje de puntajes iguales (39'l-ó) mientras las otras dos áreas 

obtuvieron ambas un 36~'0 de coincidencias. 

Lo anterior nos habla de una discrepancia entre lo observado por un 

profesor cercano y lo que reportaron los alumnos en la escala de actitud 

hacia las tres áreas. 

Esta discrepancia podría deberse a que alguno de los dos 

instrumentos no fue lo suficientemente sensible o a la falta de elementos 

que el maestro pudo tener para percibir cuestiones como la autoestima o 

la actitud hacia de defensa/ autodefensa en los estudiantes. 

6.1.3. Escala de conducta potencial 
hacia la def"e:nsa/ autodefensa 

En el anexo 5 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación 

de la escala de conducta potencial hacia la defensa/autodefensa tanto en 

la medida previa como en la posterior. 

Para determinar si las diferencias que se observaron eran 

significativas, se aplicó la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, tanto 

para la conducta potencial hacia la defensa como para la autodefensa y en 

total. Sin embargo para ninguna de las tres comparaciones resultó 

significativa. 
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Cuadro 6-S: Escala de referencia cruzada vs. medida previa de la escala de 
actitud hacia las tres áreas 

Áreas -· Area 1 Area 2 Area 3 
Reac't.ivos -> 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Alumno (a) l 2 2 2 1 2 o 1 1 1 1 2 1 
Maestro 1 2 1 o 2 1 2 1 1 1 2 o 
Alumno (a) 2 l 2 l '> ?. l 2 2 1 1 1 2 
Maestro o o o 1 1 1 2 1 1 o 1 1 
Alumno (a) 3 1 l 1 o 1 l 2 1 1 o 2 1 
Maestro 1 o o 1 1 o o 2 2 1 2 1 
Alumno (u) 4 2 1 l 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
Maestro 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 
Alumno (u) " 2 1 1 2 1 l 1 1 o l 1 1 
Maestro 1 1 1 1 2 o 1 2 2 o 2 o 
Alumno (u) " 1 2 1 1 1 1 2 2 l 1 1 1 
Maestro 1 1 1 2 2 1 o 1 2 1 2 o 
Alumno (a) 7 1 1 1 1 2 1 '> 1 2 1 1 o 
Maestro 1 o o 1 2 o 1 1 2 o 2 o 
Alumno (a) 8 2 2 ·> 2 l l 2 

,, 
1 l 1 l 

Maestro 2 1 o 1 1 1 1 1 2 o 1 1 ,, 

Alumno {a) 9 l l 1 1 1 o 2 l 1 l 1 l 
Maestro 1 1 2 2 2 1 o 2 2 o 2 o 
Alumno (a) 10 l l l 2 l l 2 2 2 1 2 o 
Maestro 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
Alumno (a) 11 o o o 1 1 1 o 1 1 2 1 1 
Maestro 1 2 o o 2 1 1 1 2 o 2 l 

0/o iguales --> S6<~~. 36r:.~, 36''''' 18'X• 45'}ti 45%1 27'}<:. 36°/o 45°,..u 27º/Ú 36o/u 45%1 

0/o área -· 39 % 36t1/o 36~'0 

º/o TOTAL _,, 37 º/o 

Debido a lo anterior, resulta inlercsanl.e comparar, como se hizo con 

la escala de actitud hacia las tres áreas,- los cambios ocurridos en cada 

alumno con respecto a su propia línea base. A continuación, en el cuadro 

6-9 se presenta este análisis, el cual siguió el mismo procedimiento que el 

realizado en la escala mencionada. 

Como se puede observar en dicho cuadro, 7 alumnos(as) de los 11 

presentaron cambios al menos en alguna de las tres subáreas, A 

continuaciór1 se comentan aquellos casos que resultan relevantes. 

El alumno 7, por ejemplo, fue aquel que presentó cambios en las 

tres subáreas. Como se había dicho anteriormente, se trata de un alumno 

notoriamente alejado de los alumnos con necesidades educativas 

especiales al inicio del taller, y quién al final de éste cornenzó a acercarse 

un poco más y a aceptar trabajar en equipo con ellos. Es debido a estas 
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carac.teristicas que los cambios que obtuvo (70º/o en defensa, lOOo/o en 

autodefensa y 71°/o en defensa/autodefensa) resultan particularmente 

significativos. 

Por otra parte, el alumno 2, quién mostró muy pocos cambios en la 

escala de actitud hacia las tres áreas, tuvo cambios tanto en la 

autodefensa (57°/o) como en la defensa/autodefensa (33°/o), además de que 

su 

Cuadro 6-9: Canibios de cada alunino con respecto a 
su linea base en su conducta potencial hacia la 

def"ensa, la..autodef"ensa. y Ja def"ensa/autodef"ensa 

De.Censa Autodefensa 
Def'ensa/ 

a.ut:odcf"cn.sa 
1 7/10 

º/o 70 
A 2 4/7 1/3 
l º/o 57 33 
u 3 

= º/o 
n 4 
o o/o 
s 5 3/3 

º/o 100 
y 6 3/~ 

º/o 30 
A 7 7/10 3/3 5/7 
l o/o 70 100 71 
u s 6/13 3/8 

= o/o 46 38 
n 9 10/17 3/13 
a º/o 59 23 
s 10 

º/o 
11 
o/o 

~ Obtuvieron el rná..ximo puntaje t.a.nto en la medida 
g_J previa como en la posterior 

puntaje en la defensa fue el má..ximo en las dos medidas. Lo anterior 

resulta interesante ya que seguramente, aunque no ha actuado 

concretamente a favor de los derechos de las personas con discapacidad 

(reportado así en la escala de actitud hacia las tres áreas) estaría dispuesto 
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a hacerlo si se diera la situación que lo favoreciera. Lo anterior es 

particularmente interesante tomando en cuenta que se trata de uno de los 

alumnos que es cercano a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

Otros resultados relevantes corresponden a los dos alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales (alurnno :l. y alu77lno S). 

Ambos alcanzaron el l 00°/o de cambio posible en el área de la defensa, 

mientras que el alumno 

defensa/autodefensa. 

además presentó un cambio del 70°/a en la 

Coincidiendo plenamente con lo reportado en la escala de actitud 

hacia las tres areas, la alu77lna By el alurnno 9 y obtuvieron cambios 

importantes. La primera cambió en la autodefensa (46º/o) y en la 

defensa/autodefensa (3S'Vo) y el segundo en la defensa (59'%) y en la 

defensa/autodefensa (23º/o). Lo anterior resulta interesante ya que ambos 

habian obtenido, en la escala de actitud hacia las tres áreas, sus 

porcentajes de cambio mayores precisamente en el área 3 que corresponde 

a la defensa/ autodefensa. 

Una ve>< que se han pn:sentado y analizado los resultados obtenidos 

por medio de las escalas, continuaremos con aquellos reportados por los 

estudiantes a través de las evaluaciones escritas. 

Con el fin de evaluar: (1) las percepciones de los estudiantes de lo 

que aprendieron en cada sesión con respecto a el objetivo que se pretendía 

alcanzar en cada una de eJ!as (2) los reportes de los estudiantes de lo que 

aprendieron el taller con respecto a Jo encontrado en los resultados de las 

escalas y (3) las opiniones de los alumnos y alumnas acerca de lo que 

debería mejorarse del taller; a continuación se analizarán primero las 

autoevaluaciones que Jos estudiantes hicieron de sus propio aprendizaje 

en cada sesión y Ja evaluación final que hicieron acerca del taller. 
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6.2.1. Aut:oevaluaciones de cada 
sesión 

Las auto-evaluaciones se hicieron por medio de una sección llamada 

"Sólo en dos lineas" que aparece al final de cada sesión en la carpeta del 

alumno(a) y que dice "Hoy aprendí que ..... ". En ella, los alumnos y 

alumnas escribieron lo que, a su juicio, aprendieron en cada sesión. En el 

anexo 7 se presentan los textos tal cual los escribieron los estudiantes. 

De estos reportes interesa sobre todo analizar si coinciden con los 

objetivos planteados para cada sesión. Para ello, en el cuadro 6-10 se 

muestran aquellas autoevaluacioncs que sí coincidieron con el objetivo de 

la sesión (marcadas con una ",/" ) y aquellas que no lo hicieron (marcadas 

con una "x"). 

Cuadro· 6-l.O:·Coincide:ncias entre las autoevaluaciones de 
los alumnos( as) yel objetivo de cada seS.iOn 

Alumnos y SESIONES 
Alu:rnnas l. 2 3 4 5 6 7 s 9 

1 ,/ ,/ X X X ,/ ,/ ,/ X 

2 ,/ ,/ '.i'ji1%~'.' ,/ X ,/ :;;:r~~l~j ,/ 

3 ,/ ,/ ,/ ,/ X X ,/ ,/ 

4 ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ~:;,~¡:¡;¡:~#;1 
5 X ,/ ,/ ·:~:;::{qlt::1:'. ,/ ,/ ,/ ,/ 

6 ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ X 

7 ·H;;··:· ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ?~!IWM.'' 
s ,/ ,/ X ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ X 

9 ~¡.~,::~+;:.:~~· ./ ,/ ./ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

l.O ./ ,/ X ,/ ,/ ,/ ./ ,/ ,/ 

l.1 ,/ ,/ ;·~t:t;!t;{i:;< ,/ ,/ ./ ,/ :m~Nit~~-~ f!\~lilIT:1ii~'f 
º/o por 89 l.00 75 90 73 9l. 100 88 50 
sesión º/o o/o o/o º/o % '?/o % º/o %. 

o/o Total 84 o/o 

ff!.~f.filt1~.i~1f Indica que el alumno(a} no realizó la autocvaluación 
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Como se observa en el cuadro anterior, los reportes de los 

estudiantes para cada sesión coinciden desde un 50~'b (sesión ·9¡ hasta un 

100%, (sesiones 2 y 7) con los objetivos planteados para ellas, obteniendo 

un 84º/o de coincider1cia en para todas las sesiones. 

Estos puntajes mLtestran que, en su gran mayoría, los reportes de 

las autoevaluaciones de los alumnos(as) coincidieron con los objetivos 

planeados para cada sesión, indican.do que éstas estuvieron. disefiadas 

adecuadamente para su propósito. 

6.2.2. Evaluaciones finales del 
taller 

Como parte fin.al del análisis de resultados, veamos lo que se obtuvo 

de la evaluación final del taller. En ella, a los alumnos y alumnas se les 

plantearon tres oraciones incompletas que decían.: ( 1) "Las cosas más 

importantes que aprendí en el taller fueron ... ", (2) "Creo que el taller me 

sirvió para ... " y (3) "Creo que lo que debería mejorarse del taller es ... ". 

Las respuestas tal cual las reportaron los estudian.tes se muestran 

en el anexo 6. Las respuestas de la pregunta 1 muestran. lo que los 

estudiantes consideran lo más importante que aprendieron en el taller. En 

los reportes de los alumncs y alumnas se encontraron. 21 comentarios 

distintos que fueron clasificados en 5 cat:egorias: 

A: Respeto hacia las diferencias individuales 

B: Importancia de apoyar a los demás 

C: Autoestima 

D: Conciencia de que todos tenernos derechos 

E: Actitud positiva hacia las sesiones 

El número de comentarios que se agruparon. en cada categoría se 

muestra en la tabla del cuadro 6-11. 
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Como se observa en dicho cuadro, los comentarios acerca del 

respeto hacia las diferencias individuales (que corresponden al área 1) 

tuvieron una frecuencia mucho mayor que el resto de los comentarios. Sin 

embargo, resulta interesante observar que se también se dieron 

comentarios que corresponden al arca 2 (categoría C) y al area 3 

(categorías B y D). 

Cuadro·6-ll.: Categorías y :frecuencias de los reportes de los alumnos acerca 
de lo que ~prendieron en el taller 

:f 1 1 
r 10 
e 9 
e B 
u 7 
e 6 
n 5 
c 4 

3 
a 2 

Categoría de los reportes 

Con respecto a la pregunta 2, se identificaron 10 comentarios 

relevantes, los cuales también fueron agrupados, esta vez en 4 categorías 

distintas: 

a: respetar a los demás 

b: reflexionar acerca de lo que hago 

e: cambiar de actitud y buscar soluciones a los problemas 

d: entender que todos somos iguales ante la ley 

Las frecuencias para cada una de estas categorías se muestran en el 

cuadro 6-12. Como se observa en este cuadro, el número de comentarios 

fue significativamente menor a los de la pregunta 1. Esto ocurrió ya que 
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algunos alumncnei(as) omitieron su respuesta indicando que ésta era la 

misma que para Ja pregunta 1. 

Sin embargo resulta interesante observar como, al igual que en la 

pregunta anterior la categoría en la que se agruparon más comentarios fue 

la que se refiere al respeto hacia los demás, además de que también se 

dieron comentarios con respecto a las áreas 2 (categoría e) y 3 (categoria 

d). Además, tarnbién resulta importante resaltar que tres de los 10 

comentarios se refieran a la oportunidad que les brindó el taller para 

reflexionar (categoría b). 

Cuadro 6-l.2: Categorías y frecuencias de los reportes de los 
alumnos acerca de lo las cuestiones para las que les, sirVió el 

taller 

4 
3 
2 

a e 
Categoría de los reportes 

Como último análisis de la evaluación final, los alumnos y alumnas 

indicaron las cuestiones que pensaban que se debían mejorar del taller. 

Para esta última pregunta sólo se reportaron seis comentarios distintos 

relevantes, tres de ellos indican que no se deberían repetir actividades y 

que se deberían hacer más "movidas", otros dos comentarios proponen que 

se hagan más actividades fuera del salón y el último comentario indica que 

no se deberían poner ejen1plos de los niños con necesidades educativas 

especiales que están en el salón. 

Si duda, lo que expresaron los alu1nnos en esta últin°la pregunta 

resulta importante para evaluar la manera en que se llevó a cabo el taller, 

lo cual se realizará a profundidad en el siguiente capitulo dedicado a las 

conclusiones. 
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Ahora, como parte final de este capitulo, una vez que se han 

presentado y analizado los resultados tanto de las escalas como de las 

evaluaciones escritas, corresponde continuar con la verificación de las 

hipótesis. 

Hipótesis 1: 

La. actit:ud hacia las diferencias individuales, la aut;oest;bna y la 

act;it:ud hacia la defensa/aut:odefensa de los alurn.nos(as) serán. más 

positivas después de la aplicación del t:aller. 

Los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon permiten 

afirmar que los alumnos(as) presentaron una actitud más positiva tanto 

hacia a la defensa/ autodefensa como hacia el manejo apropiado de las 

diferencias individuales aunque no lo hicieron con respecto a la 

autoestima. 

Sin embargo, mediante el análisis de los cambios que ocurrieron en 

cada alumno y alumna con respecto a su línea base, se puede afirmar que 

en la gran mayoría de ellos se observaron cambios notorios tanto en su 

actitud hacia las diferencias individuales como en su autoestima y en su 

actitud hacia la defensa/ autodefensa. 

Hipótesis 2: 

Las act:it:udes percibidas por un rnaest:ro cercano coinciden con las 

que reportan los alumnos(as) hacia (1) las diferencias individuales, 

(2) aut;oest:irn.a y (3) defensa/aut;odefensa. 

Los resultados obtenidos muestran que las actitudes percibidas por 

un maestro coinciden en un 39°/o en las actitudes reportadas por los 
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alumnos hacia las diferencias individuales y en un 36º/o tanto en la 

autoestima co1no en Ja actitud hacia Ja defensa/autodefensa. 

Debido a lo anterior, aunque no se puede afirmar que la coincidencia 

entre la percepción de un maestro y las actitudes de los alumnos es total, 

se puede hablar de una tendencia de casi el 40%, a serlo. 

Hipótesis 3: 

La conduct:a pot:encial hacia la defensa/aut:odefensa será más 

posit:iva después de la aplicación del t:aller. 

A pesar de que la prueba de Wilcoxon no muestra diferencias 

significativas entre la medida previa y la posterior en la escala de conducta 

potencial hacia la defensa/autodefensa, el análisis de cambio en cada 

alumno(a) con respecto a su línea base muestra como varios de ellos(as) 

presentaron diferencias muy importantes, en especial aquellos con 

necesidades educativas especiales. Debido a Jo anterior podemos afirmar 

que la conducta potencial hacia la defensa/ autodefensa si fue más 

positiva, sobre todo en algunos de Jos alumnos(as). 

Hipótesis 4: 

El cambio en la act:it:ud hczcia. la defenscz/aut:odefensa será mayor 

que el cambio en la act:it:ud hacia las diferencias individuales y que 

en. la aut:oest:ima:. 

Tanto la prueba de Wilcoxon como el análisis de cambio individual 

muestran que de las tres áreas, fue la de la actitud hacia la 

defensa/autodefensa la que presentó mayores cambios. 
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Hipót:esis 5: 

Los reportes de los estudiantes acerca de lo que a.prendieron en ca.da 

sesión coincidirán, en su rnayoria, con el objetivo que se perseguia 

en cada una de ellas. 

Los resultados de las autoevaluaciones y su comparación con los 

objetivos de cada sesión permiten afirmar que ambos coinciden en un 84o/o 

en promedio. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 
y 

Consideraciones finales 

Con base en los resultados presenta.dos en el capitulo anterior, a 

continuación se discuten las conclusiones y consideraciones 

finales que se pueden extraer de lo planteado y encontrado a lo 

largo de este trabajo. Para ello, el primer apartado se enfoca 

exclusivamente a las conclusiones mientras que el segundo 

incluye tanto los alcances y limitaciones que se observaron como 

las sugerencias pertinentes pa.ra la ampliación y mejora del taller 

propuesto. 



Ante la necesidad, planteada en los primeros capítulos, acerca de 

formar alumnos y alurnnas no solamente conscientes sino también activos 

a favor del respeto hacia la diversidad, y, frente al diseño, desarrollado 

como parte de del present.e trabajo, de un taller sustentado en los 

principios de fortalecimiento de los movimientos de defensa/autodefensa, 

conviene discutir si, a la luz de los resultados obtenidos, dicho taller 

cumplió o no con Sl...lS objetivos. 

En primer lugar, resultó exitosa la propuesta de utilizar los 

principios de los movimientos de defensa/ autodefensa de los derechos de 

las personas con discapacidad para diseñar actividades y conformar un 

taller. Se encontró que dichos principios pueden utilizarse para elaborar 

estrategias practicas para favorecer actitudes y acciones positivas hacia el 

respeto de la diversidad. 

Por otra parte, como muestran 

alumnas que tomaron parte en 

los resultados, los alumnos y 

el taller, mostraron cambios 

estadísticamente significativos tanto en el rnanejo adecuado de las 

diferencias individuales corno en su actitud hacia la defensa/autodefensa. 

Con respecto a lo primero, los resultados indican que los alumnos y 

alumnas, en general, adquirieron habilidades que les permitieron apoyarse 

mutuamente, no a pesar de sus diferencias sino en virtl..td de ellas, es 

decir, aprovechando las capacidades de cada compañ.ero(a). De esta 

manera se esperaría que los alumnos ya no consideren las diferencias 

como un obstáculo sino como una cuestión natural y que hay que saber 

aprovechar. 

Por otra parte, específicamente fue el área de la defensa/autodefensa 

en la que los estudiantes mostraron más cambios. Tanto en la conciencia 

de los derechos como en el manejo apropiado de la defensa/autodefensa se 

detectaron resultados que indican que las diferencias encontradas en los 
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alumnos(as) antes y después el taller también tienen una tendencia 

favorable a ser significativos. 

Lo anterior se explica ya que, de acuerdo con el fenómeno de 

fortalecimiento, tanto la actitud hacia las diferencias individuales como la 

autoestima son ambas componentes de una actitud positiva hacia la 

defensa y la autodefensa, por lo cual resulta entendible que esta última 

área haya sido la que mostró mayores diferencias por efecto del taller. 

De acuerdo con estos resultados, se esperaría que los alumnos y 

alumnas (1) estén conscientes de que todos tenemos derechos y de que los 

debemos hacer valer (componente cognitivo de la actitud), (2) se muestren 

simpatizantes con la idea de defender y autodefender los derechos de todas 

las personas, en especial de aquellas con discapacidad (componente 

afectivo de la actitud) y, finaltnente (3) tomen acciones concretas para 

defender los derechos de las demás personas (componente conductual de 

la actitud). 

Por otra parte, del análisis realizado en el plano individual se 

observa que los cambios n,ás importantes en los alumnos y alumnas 

ocurrieron, precisamente en su actitud hacia la defensa/autodefensa, lo 

cual, aunado a lo anterior, refleja la influencia, que los principios de 

fortalecimiento de los movimientos de defensa/autodefensa que 

sustentaron el taller, tuvieron en la actitud de los alumnos y alumnas 

hacia ellos. 

Con respecto a lo anterior, resulta interesante observar como fueron 

los estudiantes con necesidades educativas especiales los que se 

fortalecieron sobre todo en el área de autoestima y en su actitud hacia la 

defensa/autodefensa. Ésto resulta relevante, en especial para aque!los(as) 

que han sido rechazados y segregados, ya que, como lo indican Branden 

(1997), Aguilar (1987) y Satir (1995) la autoestima es un componente 

esencial para que una persona sea capaz de tomar acciones tanto a favor 

de si misma como a favor de los demas. 
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También resulta interesante destacar cómo los dos alumnos que al 

inicio del taller se mostraron alejados de los alumnos(as) con necesidades 

educativas especiales obtuvieron cambios importantes sobre todo en el 

área de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Además uno de ellos también presentó cambios importantes es su actitud 

hacia las diferencias individuales. En ambos casos se podría esperar que 

la actitud que los alumnos mostraron en un inicio haya avanzado quizás 

del nivel cognitivo al afectivo y. quizás incluso del afectivo al conductual. 

Otro cambio importante que arrojaron Jos resultados fue el hecho de 

que estos dos alun-inos que, en las primeras sesiones del taller, se habian 

mostrado muy alejados de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales, en las últimas sesiones mostraron una actitud más 

favorable a este respecto accediendo a trabajar en equipo con dichos 

alumnos(as) e interactuando positivamente con ellos(as) lo cual nos habla 

de un cambio favorable, como se había especulado anteriormen1:e, en el 

nivel conductual de la actitud hacia la defensa/ autodefensa. 

Por otra parte, el análisis de los cambios por alumnos(as) en las 

categorías (conciencia, respeto y aceptación y n>anejo adecuado) mostró 

que los cambios mayores se dieron en las dos últimas, indicando que las 

actitudes tendieron a moverse del plano cognitivo hacia el afectivo, pero 

sobre todo del afectivo al conductual. 

Con respecto a las evaluaciones escritas, las coincidencias entre las 

auto-evaluaciones de los alumnos(as) y los objetivos de cada sesión 

muestran que las actividades en general (84%>) logran trasmitir el mensaje 

que pretenden a los participantes. Lo anterior se puede explicar ya que 

después de las actividades se dan tres momentos de reafirmación del 

objetivo de la sesión. Primero durante la discusión en la que el o la 

facilitadora centran la atención de los participantes en el objetivo que se 

pretende conseguir, después durante la elaboración y escritura del 

mensaje fortalecedor y, finalmente durante la autoevaluación de la sesión 
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en la que· los participant.es plasman lo que, a su juicio, aprendieron 

durante ella. 

Sin embargo, los resultados no sólo se plasmaron en las escalas y en 

las evaluaciones escritas, hacia el final de las sesiones del taller, se 

observaron dos situaciones que pueden adjudicarse a la formación que los 

alumnos y alu1nnas estabai< recibiendo en el taller y que son de suma 

importancia para evaluar SU!:-) alcances. 

La primera de ellas tuvo lugar en la penúltima sesión del taller, 

cuando en la sección de retroalimentación la alumna con necesidades 

educativas especiales hizo un comentario recibiendo una contestación en 

tono de burla por parte de ot.ro ele los alumnos. Ante esto, uno de Jos 

alumnos, que sobresalía por ser líder de Lln grupo de alumnos, se levantó 

se su silla y, dirigiendose al chico que habia lanzado la burla, dijo "ya 

párale ¿no? .. todos tenemos derecho a opinar lo que sea y a decirlo como 

podamos". Aunque esta situación podría considerarse sin importancia, el 

hecho de que ese alumno en particular (quien tambien rechazaba a dicha 

alumna con frecuencia) lo hubiera hecho con la fuerza que lo hizo, 

muestra que en él ocurrió un cambio de actitud y de acción siendo más 

positivo en el ámbito del ret->peto a las difcrencia8 ir1dividuales. 

La segunda situación se dio cuando, un día que llegó un alumno con 

necesidades educativas especiales a conocer la escuela> algunos alumnos 

del grupo donde se aplicó el taller, se organizaron espontáneamente para 

darle Ja bienvenida y ofrecerse para enseñarle la escuela. 

Sl..lponiendo que estas dos situacion.es se vieron favorecidas por 

efecto del taller, constituyen un claro reflejo del objetivo central de éste, el 

cual pretendía no sólo sensibilizar sino generar acciones positivas de los 

estudiantes en favor del respeto hacia la diversidad. 

Tanto los cambios encontrados en las escalas y en las evaluaciones 

escritas como las situaciones observadas muestran que el taller propuesto 

resulta ser una estrategia, que a reserva de tener muchos aspectos que 
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mejorar (corno se mesura en la siguiente sección), interesante para formar 

individuos conscientes y activos a favor del respeto a la diversidad. 

Como se dijo anteriormente, a continuación se analizan los alcances 

y limitaciones que se observaron durante la puesta en práctica del taller 

para finalizar con las sugerencias, que con base en ellos, se pueden hacer. 

7.2.1. Alcances y limitaciones 

El taller propuesto además de haber logrado cambios en las 

actitudes y en las acciones de los estudiantes de nivel secundaria, resulta 

ser también un.a propuesta de acción que puede utilizarse no sólo en 

ámbit.os escolares y de integración, sino también en esferas de formación 

docente y de sensibilización social en general. 

Por otra parte, el trabajo realizado muestra la pertinencia de utilizar 

los principios de fortalecimiento de los movimientos de 

defensa/ autodefensa como estrategia de formación social hacia el respet:o 

a la diversidad y, de esta manera, abre el camino para tomar en cuenta 

otros principios de esta corriente para adaptarlos a distintos escenarios 

como es el escolar. 

Acerca de las limitaciones de la investigación y del taller, en primer 

lugar conviene discutir lo que se observó de la aplicación del cuestionario 

de referencia cruzada. 

Como se presentó en los resultados, las actitudes que los 

alumnos(as) reportaron en la escala de referencia cruzada coinciden casi 

en un 40º/o con las actitudes observadas y reportadas por un maestro 

cercano. Aunque este porcentaje habla de que existe alguna relación, al no 

ser suficiente para considerarse significativa, lleva a considerar: (1) que la 

escala de actitud hacia las tres pareas no refleja realmente lo que pretende 
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(no es válida) ya que no coincide con lo que un maestro reporta o (2) que la 

escala de referencia cruzada no fue lo suficientemente sensible (ni valida) 

para medir las actitudes de los estudiantes desde la perspectiva de un 

profesor cercano. 

Tomando en cuenta que el análisis a nivel individual de los cambios 

reportados por los alumnos y alumnas en la escala de actitud hacia las 

tres áreas coincidió plenamente con los canl.bios observados en los 

alumnos y alumnas a lo largo de las sesiones, lo más sensato parece ser 

considerar que el instrumento que no fue lo suficicntemcnt.e sensible fue la 

escala de referencia cruzada. 

Otra de las limitaciones que presentó el taller fue que su sesiones 

tuvieron que reducirse por falta de tiempo disponible en la escuela, 

permitiendo sólo aplicar 3 sesiones para el área 1 y 3 para el área 2, en 

lugar de las 4 sesiones que les hubieran correspondido. Lo anterior podría 

explicar también la clara diferencia entre al cambio observado para el área 

3 (para la que sí se aplicaron. las 4 sesiones correspondientes) con respeto 

a estas otras dos. 

Por otra parte, existieron limitaciones también en cuanto a la puesta 

en práctica del taller, ya que este se dio durante el último n1es de clases y 

en las últimas horas de cada día. Esto afectó de alguna forma los 

resultados, ya que los alumnos(as) se n1ostraron muy tensos y distraídos, 

sobre todo al final del taller, por efecto de los exámenes finales. Además, el 

que las sesiones se dieran en la última hora de clases afectó algunas veces 

la motivación y el entusiasn10 de los estudiantes por participar. 

Con respecto a las fuentes de diagnóstico y evaluación, se considera 

que los resultados podrían haber estado apoyados por registros 

observacionales (por medio de video filmaciones) para detectar los procesos 

de cambio actitudinal y conductual en los participantes. 

Finalmente, aunque los resultados indican que el taller de 

fortalecimiento parece ser una buena estrategia para educar hacia el 

respeto de la diversidad, los result:ados no pueden ser generalizados a 
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otras poblaciones debido tanto a la naturaleza como al tamaño de. la 

población donde se aplicó. 

7.2.2. Sugerencias 

Con base en lo anterior, convendría que el taller se aplicara, en 

futuras ocasiones, en grupos más grandes y con una distribución más 

homogénea de variables tales como sexo y edad, con. el objetivo de 

identificar si el taller favorece cambios distintos en. grupos con. distintas 

características. 

Además sería muy provechoso realizar registros observacionales que 

permitieran detectar, en su caso, los procesos de cambio de actitudes 

como de conductas más positivas hacia la diversidad. 

Por otra parte, toni.ando en. cuenta la experiencia de la presente 

investigación, convendría que el taller se aplicara, en horas iniciales o 

intermedias de la jornada escolar, así como en los primeros meses de 

clases, no sólo para evitar que existan otras presiones como cxamcnes que 

desvíen la atención, sino para que los estudiantes tengan la oportunidad 

de poner en práctica más ampliamente lo aprendido en las situaciones de 

la vida escolar. 

Como respuesta a las diferencias observadas en los cambios que 

ocurrieron en las tres áreas. se sugiere que, de ser posible, no se omitan 

sesiones, ya que, de acuerdo a lo observado, todas ellas resultan ser 

importantes para consolidar sus mensajes y permitir un mayor 

fortalecimiento. 

Tomando en cuenta lo reportado por los alumnos y alumnas en la 

evaluación final del taller, seria importante variar los espacios físicos 

(salón, patio, auditorio, etc.} donde se puedan llevar a cabo las actividades, 

además de variar aquellas que son parecidas (por ejemplo las anecdotas o 

las historias de casos podrían variarse representándose teatralmente, 
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leyéndose aveces de manera individual y otras de manera grupal, 

analizándose por párrafos, etcétera). 

Con respecto a las escalas utilizadas, sería muy útil validarlas, sobre 

todo la de actitud hacia las tres áreas, para que pudiera utilizarse como un 

instrumento de diagnóstico válido y confiable. Por otra parte, si se 

considera necesaria la aplicación de la escala de referencia cruzada, 

además de validarla, convendría aplicarla, al igual que las otras escalas, de 

manera previa y posterior al taller, con el fin de observar si los cambios 

observados en ella corresponden a los cambios reportados por los 

alumnos(as). 

Por último, resulta importante resaltar que si bien el taller propuesto 

en este trabajo mostró ser una buena estrategia para sensibilizar y formar 

activamente hacia el respeto a la diversidad y que se trata de una 

herramienta didáctica flexible que puede utilizarse en distintos contextos y 

con distintas poblaciones, siernpre que sea utilizado debe considerarse la 

filosofía del nuevo paradigma y de integración que lo sustenta (para que 

esta filosofía rija la manera de ponerse en práctica y los mensajes que de 

ella se deriven), tan~bién. deben considerase sus limitaciones y, sobre todo 

las sugerencias que acerca de ellas se han hecho. 

136 



Ref'erencias Bibliográficas 

Aguilar, E. (1987). Cómo ser tu mismo sin culpas. Pax México Editorial: 
México. 

Alvarez, E. (1997). Ensayo sobre algunos aspect:os concept:uales en 
"torno a la discapacidad. México: texto inédito. 

Balcazar, F., Kcys, C., Bertram, J. y Rizzo, T. (1996). Advocate 
deve!opmen.t in the fielcl of deve!opmental disabilities: a data-based 
conceptual mocleL Ment:al Ret:ardat:ion. 34 (6), 34 1-351. 

Bañuelos, A. ( 1997). Act:it:udes y creencias de profesores universitarios 
hacia el uso de las redes de cÓTT1put:o en la educación. Tesis de 
Maestría en Psicologin Educativa. Facultad de Psicología: UNAM. 
México. 

Blanco, R. (1992). Innovaciones y recursos educativos en 
Marchesi, C. Col! y J. Palacios. (Eds.). Desarrollo 
Educación. Vol. III. Necesidades Educativas 
Aprendizaje Escolar. Madrid: Alianza Psicología. 

el aula. En A. 
Psicológico y 
Especiales y 

Branden, N. ( 1997). Cómo mejorar su autoestima. Paidós: México. 

Browning, P., Thorin, E. y Rhoades, C. (1984). A National Profi!e of Self
Help/Self-Advocacy Groups of People '-vith mental Retardation. 
Mental Retardat:ion. 22 (5), 226-230. 

Cerna, M. ( 1993). Autoestima, Autoconcepto y Discapacidad Física. 
Psicología Iberoamericana. lltlcxico: Universidad Iberoamericana. l 
(3), 5-10. 

CILPEDIM, IIN y CACL. (1993). Declaración de Managua. Nicaragua. 

CONAFE, Cast:ro, M. y Cols. (1995). Modelo Prevent:ivo de Riesgo 
Psicosocial en la Adolescencia.: Chimal!i. México: CONAPO. 

Conferencia Nacional: Atención Educativa a Menores con Necesidades 
Educativas Especiales: Equidad para la Diversidad. Declaración de 
la Conferencia. México. 

Cunconan, R y Brothcrson, M. (1996). Advocacy in Disability Policy: 
Parents and Consumers as Advocates. Ment:al Retardation. 34 (6), 
325-358. 

137 



Delval, J. (1991). Los fines de la educación. México: Siglo veintiuno 
editores. 

Echeita, G. y Í\1artín, E. (1992). Interacción social y aprendizaje. En A. 
Marchesi, C. Col! y J. Palacios. (Eds.). Desarrollo Psicológico y 
Educacióri.. Vol. Ill. Necesidades Educativas Especiales y 
Aprendizaje Escolar. Madrid: Alianza Psicología. 

Eigner, W. ( 1995). Educación inclusiva: la vía más efectiva para combatir 
actitudes discriminatorias. En Marcha: inclusión int:erna.cional. 
No. 1, 2-3. 

F'einer, R. ( 1997). Et:iquet:ación y Discapacidad: propuesta de un 
manual de sensibilización para la participación social de las 
personas con discapacidad. Tesis de Licenciatura. México: 
Instituto Universitario de Estudios f-Icbraicos. 

Fletchcr, T. y Klinglcr, C. (1995). A Mexican Perspectivc 

Disabilities. Journal of Learning Disabilit:ies. 28 

544. 

on Laerning 

(9), 530-534, 

Giné, C. y Ruiz, R. (1992). Las adecuaciones curriculares y el proyecto 
educativo del centro. En A. Marchcsi, C. Coll y J. Palacios. (Eds.). 
Desarrollo Psicológico y Educación. Vol. Ill. Necesidades 
Educativas Especiales y Aprendiza.Je Escolar. Madrid: Alianza 
Psicología. 

Gómez. G. (1981). Autoestima: expectativas de éxito o de fracaso en la 
realización de una tarea. Revista de la Asociación 
Lczt:inoa.merica.na de Psicología. Social. 1 ( l), 135-156. 

Gortázar, A. ( 1992). El profesor de apoyo en la escuela ordinaria. En A. 
Marchesi, C. Coll y J. Palacios. (Eds.). Desarrollo Psicológico y 
Educación. Vol. III. Necesidades .Educativas Especiales y 
Aprendizaje .Escolar. Madrid: Alianza Psicología. 

Hayden, M., Lakin, C., Braddock, D. y Smith, G. (1995). Growth in Self
Advocacy Organizations. Ment:al Ret:ardat:ion. 33 (5). 

Hegarty, S., Hoclgson, A. y Clunie:s-Ross, L. (1994). Aprender Juntos: la 
int:egración escolar. España: Morata. 

Higadera, P. y Silva, 
integración de 

G. ( 1994) Un estudio bibliográfico sobre 
las personas con discapacidad ment:al a. 

la 
la 

138 



escuela regular. Tesis de Licericiatura. México: Facultad de 
Psicología, UNAM. 

Kiernan, W. (1996). Presidential address 1996-are we therc yet?. Mental 
Re'ta.rda"tion. 34 (6), 387-397. 

Macotela, S, · (1995). Introducción a la· Educación Especial. México: 
Facultad de Psicología, UNAM. 

Marchesi, A. y Martín, E.· (1992). Del lenguaje del transtorno a las 
necesidades educativas especiales. En A. Marchesi, C. Coll y J. 
Palacios. (Eds.). Desarrollo ·Psicológico y Educación. VoL III. 
Necesidades Educativas Especia.les y Aprendiza.je Escolar. 
Madrid: Alianza Psicología. 

Mendcnhall, W. y Reinrnuth, J. (1981). Es"ta.disttcapara. administración 
y econornia.. J'vléxico: Grupo Editorial Iberoarnérica. 

Miller, A. y Keys, C. ( 1996). Awarness, Action and Collaboration: How the 
Self-Advocacy Movemcnt is E1npo\vering far Persons \Vith 
Developmcntal Disabilitics. Mental Retarda"tion. 34 (5), 312-319. 

Ochoa, l'vl. y Torres, G. (1996). Aplicación. de un programa de 
sensibilización como una. est:rat:egia para rnodi.flcar la a.ctit:ud 
de alumnos regulares hacia alumnos con necesidades 
educa.Uvas especia.les que asisten a una escuela regular. Tesis 
de Licenciatura. México: Facultad ele Psicología. UNAM. 

Ovejero, A. (1990). El aprendiza.je coopera.t:ivo: una. a.l'ternat:iva. eficaz 
a la enseñanza "tradicional. España: Promociones y Publicaciones 
Universitarias S.A. 

Parrilla, A. (1996). Apoyo a la. escuela.: un proceso de colaboración.. 
España: Ediciones Mensajero. 

Roberts, C., Pratt, C. y leach D. (1991). Classroom and playground 
interaction of studcnts with and without disabilities. Except:iona.l 
Children. Diciembre/Enero., 212-224. 

ROEHER INSTITUTE. Gua.rderia.s de calidad para 'todos: un.a guia de 
int:egra.ción. Canadá: Roeher Institute. 

Rogers, C. y Kutnick, P. (1992). Psicologia social de la escuela. 
prima.ria. España: Paidós. 

139 



Saad,. E. (1996). Principales Técnicas de Integración Educativa. al 
Aula.. Mecanograma de la conferencia presentada en el Simposio 
"Formación del Psicólogo Educativo a través de la Enseñanza 
Práctica". México: Facultad de Psicología, UNAM. 

Salinas, A. ( 1993). Primer encuentro jurídico hacia una legislación. justa 
para las personas con discapacidad. Psicología. Iberoamericana.. 
México: Universidad Iberoamericana. 1 (3), 48-50. 

Satir, V. (1995). Autoestima.. Pax México Editorial: México. 

SEP. (1993). Plan y programas de estudio J.993: Educación Básica., 
.Prima.ria.. México: Secretaria de Educación Pública. 

Siegel, S. y Castellan, N. (1995). Esta.dística. no para.métrica. a.plica.da. a. 
las ciencias de la. conducta. México: Trillas. 

Singh, B. ( 199 l). Tcaching mcthods far rcducing prejudice and cnhancing 
academic achivernent far all children. Educa.tiona.l St;udtes. 1 7 (2), 
157-171. 

Srnith. D. (1997). The Cha!lengc of Advocacy: The Differcnt Voices of hclen 
Keller and Burton Blatt. Mental Reta.rda.t;ion. Abril, 138-140. 

Stainback, W. Y Stainback, ·S. (1984). A rationale far the merger of special 
and regular education. Ex.cept;iona.l Children. 51 (2), l 02-11 1. 

Sumrners, G. ( 1976). Medición de actitudes. México: Trillas. Capítulo 7. 

UNESCO. (1993). Necesidades Especiales en el Aula. Una. iniciativa de 
la. UNESCO para. la. Formación del Profesora.do en el ámbito de 
la. int;egra.ción escolar. Francia: UNESCO. 

UNESCO. (1994). Proyecto de marco de acción sobre necesidades 
educativas especiales. Mecanogra.rna. de la Conferencia Mundial 
sobre Necesidades Educat;ivas Especiales. Salamanc&, España. 

Van Steenlandt, D. (1991). La int;egración de niños disca.paci."ta.dos a. la. 
educación común. Chile: UNESCO/OREALC. 

Van Steenlandt, D. (1995). Ln Conferencia de sala.xnanca como guía para la 
Acción (UNESCO). En Marcha: inclusión tnt;erna.cional. No. 2, 2-5. 

Van Steenlandt, D. (1995). La UNESCO y la Educación Especial. En 
Marcha: inclusión internacional. No. 1, 4-6. 

140 



Vázquez, A. (1996). Propuesta. de interacción estudiantil para. 
modificar las actitudes de alumnos regula.res de bachillera.to 
hacia. la participación de adolescentes con discapacidad 
intelectual en escuela. regular. Tesis de Licenciatura. México: 
Facultad de Psicología, UNAM. 

Verduzco, M., Lara, A., Acevedo, M. y Cortés, J. (1994). Validación del 
inventario de autoestima de Coopersmith para niños mexicanos. 
Revista. Intercont:inent:a.l de Psicologia y Educación. 7 (2), 55-64. 

Wang, M. (1995). Atención a. la. diversidad del alumnado. España: 
Narcca. 

Woolfolk, A. (1996). Psicologia. Educativa. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. 

Zacarias, J. ( 1 993). La Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Psicologicz Iberoamericana. México: Universidad Iberoamericana.! 
(3), 37-44. 

Zacarías, J. y Burgos, G. (1993). Vida Independiente: De un movimiento 
social a un paradigma analítico. Psicología IberoczTnerica.na.. 
México: Universidad Iberoamericana.! (3), 83-97. 

Zacarias, J. y Saad, E. ( 1 994). La. inclusión educativa. en JVIé.xico: un 
proceso gradual. México: texto inédito. 

Zacarias, J., Saad, E., Santamaria, A. y Burgos, G. (1995). Necesidades 
educativas especiales. 1\1'.léxico: Facultad de Psicología. UNAM. 

Zimmerman, M. y Rappaport, J. (1988). Citizen participation, perceived 
control and psychological empowerment. American Jounra.l of 
CoTnmunity Psychology. 16 (5), 725-750. 

Zinser, O. (1993). Psicologia Experimental. México: McGraw Hill. 

Zirpoli, T., Wieck, C. Hancox, D. y Skarnulis, E. (1994). Partners in 
Policymak.ing: The First Five Years. Mental Reta.rdation. 32 (6), 
422-425. 

141 



Anexo 1 

Carpet:a del Alumno (a) 



Taller de Fortalecimiento 

Carpeta del Alumno(a) 

nombre: -----

¡ Bienvenido(a) ! 

al 

Taller de Fortalecimiento 

A partir de ahora, compartiremos 
algunas sesiones en las que podremos 

experimentar y hablar abiertamente de 
cuestiones que te ayudarán a conocerte 
mejor, a compartir tus sentimientos con 

los demás y a sentirte más contento 
contigo mismo. 

Esperamos que lo disfrutes y que te 
sirva para tu desarrollo como persona. 

¡Comenzamos! 
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Actividades del taller 

Área 1: Actitud hacia las diferencias individuales 

• ¿Quién es bueno para todo? 
• ¡Mis dificultades no me limitan 
• ¿Quién puede sólo? 
• ¡Vivan las diferencias! 

Área 2: Autoestima 

• Y ahora ... ¿qué voy a hacer? 
• ¡Bien por mi! 
• ¿Tengo que ser como los demás? 
• Eres único 

Área 3: Actitud hacia la autodefensa 

• Todos tenemos derechos 
• La unión hace la fuerza 
• ¡Yo puedo! 
• ¡Estoy listo para actuar! 

¿Quién es bueno para todo? 

No existe nadie en el mundo que sea bueno para todo. 
Piensa un poco en tus amigos, seguramente algunos serán 
muy buenos para correr, otros para jugar basquetbol, otros 
para la clase de matemáticas u otros para hacer amigos. 
Además habrá algunos que no sean buenos para la clase de 
inglés y otros que no sean muy buenos en los deportes. Como 
ves todos tenemos capacidades y dificultades. Como dicen, 
hay cosas que se nos dan y otras que no tanto. 

En la sesión de hoy trataremos de reflexionar un poco 
acerca de nuestras propias capacidades y dificultades. Esto es 
importante para empezarnos a conocer mejor a nosotros 
mismos. 

\~~" 
V ¡Manos a la obra! 

Observa las actividades que te presentamos en la 
siguiente tabla. Para cada actividad encontrarás un espacio en 
el que tendrás que marcar el recuadro 'Facil" si esa actividad 
es fácil para ti o el recuadro "Dificil' si esa actividad es dificil 
para ti. Si nunca lo has intentado deberás marcar el recuadro 
que dice 'No lo he intentado'. ¡Ahora puedes comenzar! 
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Actividad 

Trepar árboles 

Montar a caballo 

Escribir cartas 

Patinar sobre hielo 

Hablar en público 

Trasladarme en pecero 

Brincar la cuerda 

Hacer galletas 

Manejar un coche 

Jugar fútbol 

Leer en inglés 

Hacer cuentas matemáticas 

Cambiar la llanta de un 
coche 

Andar en bicicleta 

Hacer resúmenes 

Entrenar a un perro 

Actuar en obras de teatro 

Cuidar un bebé 

Hacer amigos 

Leer recados 

Se me Se me No lo he 
hace hace intentado 
Fácil Dificil 

Ahora, cuenta las actividades que se te hacen fáciles y 
en la gráfica rellena de color rojo tantos cuadritos como 
actividades hayas contado. Has Jo mismo con las actividades 
que se hacen dificiles (azulj y con las que no has intentado 
(negro). 

Actividades 
que se me 

hacen 
fáciles 

Actividad e 

que se me 
hacen 

dificiles 

? Reflexionemos 

Actividades 
que no he 
intentado 

Ahora, comparte con tus compañeros las cosas para 
las que eres bueno y también las cosas para las que no lo eres 
tanto. Piensa, ¿quién es bueno para todo?, coméntalo con el 
grupo. 
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© El mensaje fortalecedor de hoy es ... ¡----------- .. -- u -- ¡ 

~ ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 

¡Mis dificultades no me 
limitan! 

¿Qué harías s1 tienes que bajar una caja de un annario 
que está muy alto para ti? Quizas traerías una silla para 
subirte en ella y alcanzarla o talvez llames a alguna persona 
más alta para que te eche la mano. 

Si no buscaras apoyos como la silla o la otra persona 
te quedarias sin alcanzar lo que quieres y tu baja estatura te 
estaría limitando. Piénsalo, con los apoyos necesarios 
¡podemos lograr todo lo que queramos', incluso aquello que se 
nos dificulta mucho. 

~ ¡Manos a la obra! 

• Numérense en el grupo del 1 al 3 y júntense en equipos. 

• Quiten todo lo que tengan sobre las bancas o junto a 
ustedes. Para hacer la actividad no pueden usar nada. 

• Ahora, en la siguiente página, lean la tarea que tienen que 
hacer dependiendo del número de equipo que sean. Sólo 
tienen 5 minutos para hacer su tarea ¡comiencen! 
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EQUIPO 1: 

Ustedes, los integrantes del equipo 1, tienen que 
leer el mensaje que está en el cuadro de abajo y 
hacer lo que dice: 

T~n ~u!I ºª""' '-'< rmtn tn !1 ¡;;~ d~ tl'lt :ll! n!I t.qa 

EQUIPO 2: 

Ustedes, los integrantes del equipo 2, tienen que 
hacer la siguiente cuenta y escribir el resultado en 
el cuadro: 

25943654 + 12546459- 452163 + 15698 X 2385621 = 

EQUIPO 3: 

Ustedes, los integrantes del equipo 3, tienen que 
contarle a sus compalieros lo que hicieron ayer pero 
SIN ABRIR LA BOCA. 

• Al terminar los 5 minutos dejen de intentarlo. ¿Pudieron 
hacer su tarea? 

• Ahora, el facilitador les mostrará algunos APOYOS que 
pueden usar para llevar a cabo su tarea. Pídanle los que 
necesiten e ¡inténtelo de nuevo!. Tienen otros 5 minutos 
para hacerlo. 

? Reflexionemos 

Discute en grupo con tus comparieros ... 

¿Pudieron hacer la tarea en el primer intento? ¿Cómo se 
sintieron? 

¿Qué pasó en el segundo intento? 

¿Sirvieron los apoyos? 

¿Quiénes creen que necesitan apoyos en la vida real? 

¿Qué sucede con las limitaciones cuando tenemos los apoyos 
necesarios? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

¡- 1 

~ ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 
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¿Quién puede sólo? 
Pedro y Ana son muy buenos amigos. Pedro es muy 

bueno para jugar fútbol y por eso en los recreos invita a Ana a 
jugar para que aprenda, ya que ella es realmente mala para 
los deportes. 

Por otra parte, Ana es muy buena para las 
matemáticas y por eso en las tardes ayuda a Pedro a estudiar 
porque él reprobó el mes pasado y si Yuelve a reprobar lo 1an 
a sacar de la escuela 

Si Ana no necesitara a Pedro ni Pedro a Ana, ¿serian 
tan buenos amigos? 

\~1t 
\J' ¡Manos a la obra! 

• Organicen el grupo para formar equipos ele 3 personas 
cada uno. 

• Ahora, imaginen lo siguiente: 

Son un grupo de 3 amigos que se querían ir de 
vacaciones juntos y decidieron irse de 
campamento. Encontraron un bosque muy 
bonito y comenzaron a caminar. Después de 
mucho rato de estar caminando, se dan cuenta 
de que están perdidos. Como ya se acerca la 
noche y hay muchos animales salvajes que les 
pueden hacer daño tienen que construir un 
albergue en un árbol para protegerse. 

• Ahora, lean las tarjetas que les ha dado el facilitador. En 
ellas dice las cosas que puede y que no puede hacer cada 
uno de ustedes. Utili7.ando esas habilidades de cada uno, 

elaboren un plan para construir el albergue. 1Tienen S 
minutos para hacer su plan! 

• Al tenninar los 5 minutos, el facilitador les dará otras 
tarjetas con otras cosas que pueden y no pueden hacer. 
llagan su plan otra vez con estas nuevas habilidades. 
¡Tienen 5 minutos! 

? Reflexionemos 

Hcnsa y comenta con tus compañeros ... 

• ¿Qué pasaría si en la vida real todos pudiéramos hacer lo 
mismo? 

• ¿Creen que es bueno que seamos diferentes? 
• ¿De que nos sin·e que unos seamos buenos para unas 

cosas y otros buenos para otras cosas? 
• ¿Es bueno necesitar de los demf1s? ¿Porqué? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

1 •H. HHHHH-- 1 

6' ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 
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¡Vivan las diferencias! 

¡Mira que tonto es 1, ¡Ay, ahi viene la 'gordis" !. Ja, ja, ja. 

¿Alguna ves has oído expresiones como éstas? Seg¡:ro 
que si. Es muy comün que la gente se burle de otros sólo 
porque son diferentes. ¿Tu crees que eso es justo? 

t} ¡Manos a la obra! 

En la siguiente hoja encontrarás una carta que 
escribió una chava de tu edad. Léela con el grupo y luego 
discútcla con tus compañeros. 

Querido amigo: 

Te escribo a Li porque no se a quién más recurrir. Hoy fue 
un día horrible, a lo mejor el peor que he tenido desde hace mucho. 

Tu ya sabes que tengo muchos problemas en la escuela. No 
sé po1qué, pero la mayor pilllc del tiempo no puedo aprender tan 
nipido como mis compañeros. 

Al principio de año casi nadie lo notaba, pero ahora soy la 
"burrita' del salón y todos me dicen "la mensa'. No sabes que mal 
me siento cuando me dicen así. 

¿Te acuerdas que te habia contado que al fin habia logrado 
tener un amigo? El que te dije que se llama José. Con él me la pasé 
muy bien algún tiempo. Platícabamos en el salón y estábamos 
juntos en el recreo. Pero ayer a la hora de la salida, los del salón le 
empezaron a decir "ahí va el amigo de la mensa', 'se le va a 
contagiar". 

Pues yo me sentí muy mal, pero por Jo menos ya no me 
estaban molestando sólo a mi. Asi que me fui a mi casa un poco 
triste pero no tanto, porque tenia un ami~o y juntos íbamos a 
demostrar que si podemos. 

Pero ¿qué crees?, hoy .José ya no se juntó conmigo en el 
r1 recreo. Otra vez estm·e sola y me senti mal. Yo creo que él lo hiZ-0 

porque no qucria que se burlaran de él también Yo me pregunto 
¿porqué siempre se tienen que estar burlando de alguien? Yo se que 
no soy buena en la escuela, que voy mas lento que los demás y que 
necesito mucha ayuda, pero me he fijado que otros que se burlan 
tampoco son perfectos. 

Por ejemplo, Ramón es el niño que más me molesta. No sólo 
se burla, sino que me quita mis cosas y mi lunch. Pero )'O he visto 
que a él también se le dificultan algunas cosas, es más, en la 
competencia de atletismo quedó en último lugar. También nos 
podríamos burlar de Cl, ¿no crees?. Es mas, creo que todos tenemos 
algo por lo que se podrían burlar de nosotros. 

Ni modo, amigo, yo espero que algún dia la gente se de 
cuenta de que todos somos distintos y de que todos merecemos que 
nos respeten. Con cariño, Claudia 
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? Reflexionemos 

Piensa en Claudia y en su situación, ¿has vivido algo 
parecido? 

¿Qué hubieras hecho en el caso de José? 

¿Hay alguien en tu salón del que todos se burlen? 

¿Qué cosas se te ocurren que podrías hacer durante la 
siguiente semana para evitar la burla y el rechazo en tu 
salón? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

[-- - --~-~--~] 

~ ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 

Y ahora ... ¿qué voy a hacer? 
Cuando no nos va bien en algo, es decir, cuando 

fracasamos, generalmente nos sentimos muy mal. Sentimos 
que no valemos nada y que nunca lo vamos a poder hacer 
bien. También hay veces que nos sentimos tan mal que 
preferimos ignorar lo que ha pasado y no volvernos a acordar. 

Sin embargo, existe otra opción: aceptar que nos 
hemos equivocado, no sentimos tan mal pues, al fin y al cabo 
TOD/\ Ja gente se equivoca de vez en cuando y, lo más 
importante, HACER ALGO AL RESPECTO. 

1) ¡Manos a la obra! 

En esta ocasión, vamos a representar cuatro actitudes que 
podemos tener ante el fracaso. 

Para ello deberán: 

• Numerarse del l al 4 y formar cuatro equipos 

• Después, lean con ct11dado la historia de Carlos que está en 
la siguiente pagina. Es una historia que no tiene final y 
ustedes van a representar el final como una pequeña obra 
de teatro. 

• Una vez que hayan leido la historia, fijense en que final les 
toca representar y ¡preparen su actuación' 

• Tienen 10 minutos para preparar y otros l O para que los 
cuatro equipos presenten. /\hora ... ¡pueden comenzar! 
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IDSTORIA DE CARLOS 
¡sin final) 

Hoy no es un día de clases como todos, es un 
día especial porque van a entregar los resultados de la 
prueba más importante de la clase de historia. 

El maestro entró al salón de clases con los 
exámenes en un folder. Todos los alumnos estaban 
curiosos, ¿cómo les habría ido? 

Finalmente el maestro se sentó y comenzó 
diciendo: "me da mucho gusto entregarles hoy sus 
exámenes, en general estoy muy satisfecho porque a la 
mayoría le fue muy bien'. 

En eso, se oyó un suspiro en las bancas de la 
fila de hasta atrás 'uF, era Carlos que se había 
sentido aliviado por '.~ que había dicho el maestro, ya 
que a él siempre le había ido muy mal en historia. 1 

"No cantes victoria Carlos" lo interrnmpió el 
maestro, "tu fuiste el único del salón que reprobó". 

Carlos se quedó mudo, no sabia que hacer ni 
que decir, estaba paralizado. El maestro le entregó su ¡· 

examen y, efectivamente, en la esquina de la prneba, 
con plumón rojo estaba escrita su calificación: "3" y 
además el maestro había escrito "estoy muy 
decepcionado de ti". 

Sin darle importancia a Carlos, el maestro 
siguió repartiendo los exámenes y al terminar decidió 
darle la hora libre al grupo. 

Todos los alumnos salieron, sólo se quedó 
Carlos en el salón y ... 

Final que representará el EQUIPO 1: 

Carlos se apresura a tomar su balón de fútbol y sale 
corriendo del salón tratando de olvidar lo sucedido como si 
no tuviera importancia. 

Final que representara el EQUIPO 2: 

Carlos se acerca al maestro y le dice que no se siente 
bien por lo de su calificación. Le explica que ha tenido 
muchos problemas pues no le entiende muy bien a la clase. 

Final que representar .i el EQUIPO 3: 

Carlos se espera a que el maestro se vaya del salón y 
una vez que está completamente solo se pone a llorar 
pensando que no sirve para nada y que nunca va poder 
pasar los exámenes de historia. 

Final que representara el EQUIPO 4: 

Carlos se acerca al maestro, le explica que lo que 
pasa es que todas las fechas se le confunden y le pide que si 
le puede ayudar a hacer una linea del tiempo con las fechas 
importantrs e ilustraciones que representen lo que sucedió 
en cada una de ellas, ya que así se le hace más f:icil 
recordarlas. 
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? Reflexionemos 

Piensa en las siguientes cuestiones y coméntalas con tus 
compañeros: 

¿Has vivido algo similar a lo que le pasó a Carlos? 

¿Qué es lo que generalmente haces cuando te suceden 
situaciones como ésta? 

¿Cuál de las tres actitudes crees que es la mejor ante el 
fracaso? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

, .. ____ 1 

~ ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 

¡Bien por mi! 
Así como todos en el mundo tenemos limitaciones y 

nos va mal de vez en cuando, también tenemos cualidades 
que nos permiten lograr muchas cosas y tener éxitos en la 
vida. 

Sin embargo, algunas veces nos fijamos más en los 
fracasos que en los exitos y es muy importante darnos cuenta 
de lo que logramos y sentirnos orgullosos y contentos con 
nosotros mismos de lo que podemos lograr. Es por eso que la 
sesión de hoy la \'amos a dedicar a nuestros éxitos, ¡vamos a 
comenzar! 

~Yi ff ¡Manos a la obra! 

A continuación encontraras 3 frases incompletas que 
deberas llenar con éxitos que hayas tenido. Piensa un poco y 
seguro recordarás muchas cosas que has logrado. 

Acuérdate que a algunos se nos hace dificil recordar 
cosas pasadas. Si tu recuerdas un exito que haya tenido 
alguno de tus compañeros recuérdaselo para que lo pueda 
escribir. ¡ Vamos a comenzar! 

l. Yo me sentí muy bien un día que logré ... 

2. Yo me sentí muy contento conmigo mismo cuando 

tuve éxito en ... 
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3. Me sentí muy orgulloso de mi mismo una vez que ... 

? Reflexionemos 

Una vez que todos hayan escrito sus éxitos, cada uno dirá al 
grupo: 

• su éxito mas importante y 

• gracias a quién creen que han logrado esos éxitos (a 
ustedes mismos, a la si:"·te o a otra persona) 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

,--- 1 

~ ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 

¿Tengo que ser como los 
demás? 

Muchas veces cuando querernos pertenecer a un grupo 
de amigos, hacernos cosas que no nos gustan o con las que no 
estamos de acuerdo sólo para que nos acepten y sean 
nuestros 'cuates". Además, también sucede que si no 
podernos hacer lo que hace Ja mayoría nos sentimos mal con 
nosotros mismos. 

Sin embargo, tenemos que pensar muy bien a quién 
queremos de amigos: a los "cuales" que nos exigen ser como 
ellos o si no, no se l!evan con nosotros, o a los 'cuates' que 
nos respetan y que aceptan que tengamos distintas formas de 
pensar y de ser. 

¿Con quifo te sientes mejor? Con los amigos con Jos 
que tienes que fingir para que no te rechacen o con los amigos 
con los que puedes ser tu mismo )' así, tal cual eres, te 
aceptan )' te quieren. 

~ ¡Manos a la obra! 

¿Has ido a alguna fiesta últimamente'? Pues escucha, en el 
cassette que pondrá el facilitador, lo que Je pasó a Mariana 
uno de estos viernes. 
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? Reflexionemos 

Piensa en la situación de Mariana: 

¿Cómo crees que se la va a pasar en la fiesta si la mayoría de 
sus amigas se la pasan bailando? 

Si tu estuvieras en una situación parecida a la de Mariana, 
¿irías a la fiesta? 

Si fueras, ¿con ~uién te juntarías, con Gabi o con Karla'I 
¿Porqué? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

[ 1 

~ ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 

Eres único 

Observa a tu alrededor. Mira a tus compañeros, piensa 
en todas sus cualidades. ¿Son todos iguales o distintos?. 

Es verdad, todos somos distintos, pero no sólo eso, 
también somos ÚNICOS. No hay nadie en el mundo que 
piense, sienta, y viva las cosas como nosotros. A medida que 
vamos creciendo vamos formando un camino que sólo .es 
nuestro, que nos pertenece y que nos hace únicos y 
especiales. 

~l V ¡Manos a la obra! 

• Lo primero que tienen que hacer es hacer a un lado todas 
las bancas del salón, pues vamos a trabajar en el piso. 

• El facilitador le dará a rada uno un pliego de papel del 
tamai10 de su estatura, un plumón, tijeras y cinta 
adhcsiw. 

• Ahora, el facilitador les mdicara como harán las parejas. 

• Una vez con su pareja, Jo que tienen que hacer es dibujar 
la silueta dt• cada uno en l'\ pliego de papel. Cada uno se 
tiene que acostar sobre el papel y su compañero delineará 
su silueta con el plumón. Luego harán Jo mismo con su 
compaikro. 

• Después, tienen que recortar las siluetas, ponerles su 
nombre bien grande v pegarl<is en alguna parte <le.'las 
paredes <le! salón. Lo que importa es que alrededor de lodo 
el salón queden pegadas las siluetas ce rada uno de 
ustedes. ¡Tienen 1 O minutos para hacerlo! 
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• Una vez que todas las siluetas estén pegadas alrededor del 
salón todos deben tomar su plumón e ir pasando con cada 
silueta y escribir en ella algo bueno de esa persona 
tratando de no repetir Jo que ya escribieron otros. ¡Manos a 
la obra! 

? Reflexionemos 

Lee las siguientes preguntas y coméntales con tus 
compañeros: 

• ¿Viste lo que escribieron en tu silueta? 
• ¿Habias pensado que tenias tantas cualidades? 
• ¿Cuáles faltan por escribir? 
• ¿Eres igual a los der:i¡s o eres único? 
• ¿Te gusta ser como eres? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

1 1 

~ ¡Sólo en dos líneas! 

!!oy aprendí que ... 

Todos tenemos derechos 

¿Has oido alguna vez de los derechos humanos? Por 
ejemplo, si una persona es acusada de robar algo, tiene el 
derecho a defenderse. ¿Qué sucedería si no tuviéramos 
derechos? Pues muy facil, esa persona por ejemplo no se 
podría defender y quedaría en la cárcel a lo mejor sin tener 
cu! pa de nada. ¿Eso r.eria justo? 

Hay derechos que son muy obvios, como en el caso de 
esta persona que comentamos, pero hay otros que no sabemos 
que tenemos y que, por eso, no los utilizamos. 

¿Sabias, por ejemplo, que en México existe una ley que 
establece que TODOS los niños (sin importar sus capacidades 
ni limitaciones) tienen DERECHO a la educación y a estudiar 
en una escuela regular? 

¿Tu crees que todas las escuelas aceptan a niños que 
tienen dificultades para aprender? ¿Que escuelas en México 
conoces que lo hagan? ¿Son muchas o son pocas? 

<&.'~-
V ¡Manos a la obra! 

Imagínate que eres un alumno de una escuela regular. 
En este año has tenido muchos problemas con los estudios, 
pues ya no te puedes concentrar como antes y no entiendes 
muchas de las cosas que explican los maestros. Un dia, el 
director de tu escuela te da una carta para tus papás. Cuando 
llegas a tu casa, tu mama abre el sobre y empieza a leer en 
voz alta: 
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Estimadas Padres de Familia: 

Lamento infommrles que, debida a las bajas 
calificaciones que su hijo ha tenido, la escuela se ha 
vista obligada a suspenderle la inscnilción para el 
próximo año. 

En la escuela hemos observado que su hija 
tiene serios problemas de aprendizaje, por lo que 
quizás lo que le convenga seria entrar en una escuela 
especial por algiín tiempo. 

En la escuela estaremos disponibles para 
entregarle la documentación necesaria y para 
explicarle personalmente la situación. 

Atentamente 

El Director 

Ahora, el facilitador Pegará dos grandes cuadros. 

• En uno deberán poner los derechas que crees que se están 
violando en esta situación y en el otro las acciones que tu 
tomaiias para hacer valer esos derechos. 

• Cada alumno dirú sus ideas y el facilitador irá 
escribiéndolas todas en los cuadros correspondientes. 

No olvides, ¡a cada derecho debe corresponder una acción! 

? Reflexionemos 

¿Crees que los jóvenes tienen otros derechos además del 
derecho a la educación regular? ¿Cuáles? 

¿Basta sólo con ronocer 1111estros derechos? 

¿Crees que en general hacernos valer nuestros derechos? 
¿Porqué? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

1 1 

fJ ¡Sólo en dos líneas! 

Ho}'_!prendi que ... 
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La unión hace la fuerza 
¿Cuántas veces has trabajado en equipo? Seguramente 

que bastantes. Estarás de acuerdo que aveces es muy padre 
trabajar con tus compañeros porque se divierten mucho. Pero 
otras veces no es tan padre porque unos no cumplen con lo 
que tienen que hacer y sabotean el trabajo de los demás. 

Sin embargo, cuando varias personas se unen con un 
fin común es más probable que surjan ideas más originales 
para trabajar y que tengamos más fuerza en lo que queremos 
lograr. Entonces, ¿cuál será el secreto del BUEN trabajo en 
grupo? 

Parece ser que las REGLAS de ORO son; CUMPLIR con 
lo que me toca, RESPETAR el trabajo y las ideas de los demás 
y APOYAR a quién se "atore' en su trabajo. ¿Crees que las 
puedas poner en práctica? ¡Inténtalo! 

t} ¡Manos a la obra! 

• El facilitador les dará distintos materiales a cada uno 
• Deben juntarse en equipos asegurándose de que en cada 

uno haya: 
1 pliego de cartulina 
3 plumones de distintos colores 
1 pliego de papel de china 
1 bote de resisto] 
1 bola de estambre 

• Ahora, cada equipo debera hacer un poster a favor de la 
integración y de los derechos de las personas con 
discapacidad usando las palabras que están en el cuadro 
de abajo: 

Segregación 
Rechazo 

Discriminación 

Apoyo 
Colaboración 
Aceotación 

• Tienen 15 minutos para hacerlo. Y ¡no olviden las reglas de 
oro para trabajar bien en equipo!: CUMPLIR, RESPETAR y 
APOYAR. 

? fl . • Re ex1onemos 

¿Te gustó trabajar en tu equipo? 
¿Cumplieron las tres reglas de CUMPLIR, RESPETAR y 
APOYAlfl 
¿Crees que es cierto eso de que 'la unión hace Ja fuerza'? 
¿Podrias aplicar las tres reglas en tu vida diaria? ¿Cómo? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

[ 1 

*7 ¡Sólo en dos lineas! 

Hoy aprendí que ... 
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¡Yo puedo! 
Muchas veces nos damos cuenta de cosas con las que 

no estamos de acuerdo pero no hacemos nada al respecto 
porque nos da flojera o porque pensamos que no vamos a 
lograr cambiar nada por más que lo intentemos. 

Pensar así es muy común, pero sólo nos lleva a ser 
pasivos, a aceptar todo tal cual está y a no hacer nada por 
cambiar cosas que nos harían 1~vir mejor a todos. 

~M .. 
\J ¡Manos a la obra! 

/,Crees que eres demasiado joven para lograr cambios 
importantes? Pues pasa a la siguiente hoja y lec lo que 
sucedió en una escuela: 

El grupo de primero de secundaria recibió a 
principio de año a un nuevo compañero: Rodrigo. Esta fue 
una llegada especial, porque por primera vez se aceptaba 
en la escuela a un chavo en silla de ruedas. Al principio 
todos se preguntaron cómo le iba a hacer Rodrigo para 
subir al salém, ya que se tenían que subir como 10 
escalones. 

Sin embargo, la escuela se organizó muy bien y el 
director le pidió a los dos chavos más fuertes del salón 
que bajaran y subieran a Rodrigo cargándolo cada vez que 
el grupo saliera o entrara al salón. 

Así transcurrió un mes. A los chavos que apoyaban 
a Rodrigo no les Importaba hacerlo ya que de todas 
maneras se habían hecho buenos cuates y siempre estaban 
juntos. 

Pero, un día, faltaron los dos chavos que cargaban a 
Rodrigo. Ese día, justo durante la formación, antes de 
entrar al salón comenzó a llover fuertisimo y todos los 

alumnos corrieron como estampida hacia sus salones. 
Como habían faltado sus dos cuates, Rodrlg9 se quedó ahí, 
sólo en todo el patio y mojándose, empapándose bajo la 
lluvia. 

Cuando todos se dieron cuenta de lo que le había 
pasado a Rodrigo, hubo una chava, Silvia, que dijo que 
eso no era justo y que la escuela debería tener rampas 
para las personas en silla de ruedas. 

A todos les pareció que Silvia tenia razón, después 
de todo, no era justo que Rodrigo siempre dependiera de 
alguien para subir y bajar del salón y menos si él lo podría 
hacer sólo si existiera una rampa. 

Entonces el salón se organizó y escribió una carta a 
la Dirección pidiendo que se pusieran rampas en la 
escuela. Los chavos se organizaron en grupos: unos 
recabaron firmas en otros salones y otros recabaron firmas 
con maestros. 

Finalmente, cuando le llevaron la carta al Director, 
éste les dijo que si estaba de acuerdo pero que la escuela 
ahorita no tenía dinero para construir las rampas pero que 
quizás para el próximo año lo podrían hacer. 

Nadie se quedó contento, Rodrigo estaba muy 
decepcionado de que todo su esfuerzo hubiera sido en 
vano, y sus compañeros no pensaban que fuera justo que 
pasara todo el año en la misma situación. 

Entonces a Carlos se le ocurrió una gran idea: 
¡hacer una rifa para juntar dinero y asi construir la rampa! 

Pues más tardó Carlos en explicar su idea que lo 
que se tardaron en empezar a organizar la rifa. Rodrigo 
donó un radio que le habían regalado y no usaba y eso fue 
lo que rifaron. 

Sólo tardaron 15 días en vender los boletos y otros 
15 días en que construyeran las rampas. Osca que en lugar 
de esperar un año, Rodrigo sólo tuvo que esperar un mes 
para poder subir y bajar del salón como el resto de sus 
compañeros. 

158 



? 
Reflexionemos 

¿Qué tal ch?, ¿No que no se podía? Picnsa"en la. historia que 
leimos y coméntala con tus compañeros usando' las $iguientes 
preguntas de guia: ·· 
• ¿Todavía crees que eres muy joven para hacer cambios en 

tu escuela o en tu comunidad? 
• ¿Qué crees que se necesita para poder lograr cambios asi? 
• ¿Qué hubiera pasado si los chavos se hubieran rendido 

después de que el Director les dijo que no habia dinero 
para construir la rampa? 

• ¿Qué cosas te gustaña que cambiaran en tu escuela o en 
tu comunidad? · 

• ¿Qué puedes hacer para lograrlo? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

1 1 

~ ¡Sólo en dos lineas! 

Hoy aprendí que ... 

¡Estoy listo pata actuar! 
¡Cuántas cosas hemos hecho en este taller! ¿no crees? 

Podríamos decir que, a grandes rasgos, hemos aprendido: 

1. a conocemos mejor a nosotros mismos y a los demás, 
2. a respetar las diferencias de cada quién, 
3. a valoramos tal como somos y a valorar también a los 

demás y 

4. a saber que debemos luchar por nuestros derechos y los de 
los demás. 

Pero, quizás te has preguntado o le preguntarás: ¿para 
que sirve realmente todo ésto en la vida diaria, en lo que 
haces todos los dias en la escuela, en tu casa y con tus 
amigos?. Seguramente la historia de lo que le pasó a Ricardo 
nos va a ayudar a rontestar tan importante pregunta. ¡Vamos 
a leerla! 

t} ¡Manos a la obra! 

Hola, yo soy Ricardo, y el año pasado estuve en un 
Taller de Fortalecimiento como éste. La verdad es que yo 
pensaba que si estaba muy bien eso de conocerse mejor y 
de aprender a respetar las diferencias de los deinás, pero 
lo que se me hacía realmente dificil era lo de defender mis 
derechos y los de los demás. Yo si creía que defender los 
derechos es muy importante, pero me preguntaba ¿cómo 
puedo yo, un chavo de 14 años, ser un líder? 

A pesar de que ya se babia acabado el Taller, esa 
pregunta me seguía dando vueltas en la cabeza y mientras 
más lo pensaba, más me convencía de que yo sí creía en 
los derechos de los demás pero que eso de ser lider nomás 
no me que daba a mi. 
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Un día que iba yo llegando a mi casa, me encontré a 
mi vecina hablando con mi mamá. Yo pasé rápido y me fui 
a mi cuarto, porque los chismes de señoras me aburren 
pero en eso me llamó mi mamá y me pidió que le contara 
a la vecina cómo era que en mi escuela estaban integrados 
niños con necesidades educativas especiales. 

Pues resultó que la señora estaba platicando con mi 
mamá porque a su hija Jimena la querían sacar de su 
escuela porque tenía problemas de aprendizaje, parece ser 
que bastante serios. Yo le dije a la señora que debería 
cambiar a Jimcna a mi escuela pero ella me dijo que 
Jimena no quería separarse de sus amigos y que se sentía 
muy mal. 

Después de un rato la vecina se fue y la tarde 
continuó normal en mi casa. Sin embargo, esa noche no 
pude dormir muy bien. Me la pasé pensando en Jimcna y 
en que, la verdad , se estaba violando su derecho de estar 
en la escuela donde ella quería estar. Me puse a pensar 
que la solución no era que pasaran a Jlmena a otra 
escuela, sino que TODAS las escuelas supieran respetar las 
necesidades educativas de todos los alumnos. 

Al otro día, muy preocupado le conté a mis 
compañeros la historia, pero a nadie le importó 
demasiado. Después, en clase de historia, la maestra me 
preguntó que porqué estaba yo tan distraído y le conté 
que no había podido dormir bien y, pues también le conté 
la historia de Jimena. 

En ese momento se interrumpió la clase y Ja 
maestra nos dijo: "¿de qué sirve que todos ustedes sepan 
que se tienen que respetar los derechos de las demás 
personas si no hacen nada para que eso se cumpla? 

Todos sabíamos que estabamos en contra de la 
discriminación, que todos tenemos el derechos de estar en 
escuelas regulares y que no era justo lo que estaba 
pasando, pero ... ¿que nos faltaba? 

En ese momento la maestra contestó la pregunta 
del millón: "lo que les falta es aventarse, dejen de pensar 
y hagan algo al respecto, ¡pónganse en acción!" 

Ese día en el recreo, el problema de Jlmena fue el 
tema mas importante. Alguien preguntó: ¿porqué creen 
que la escuela no quiere aceptar a Jimena?, y otro 
compañero contestó: "pues porque no saben que hacer 
con las personas con necesidades educativas especiales" 

En ese momento se me prendió el foco. Los 
maestros y directores de nuestra escuela si sabían como 
hacer la integración, y nosotros sabiamos que era muy 
buena para todos los alumnos! Esa era Ja solución, decirle 
a la escuela de Jimena nuestra experiencia. 

Entonces organicé que le escribiéramos una carta al 
director de ia escuela de Jimena diciéndole lo buena que 
era la integración para todos. Como no sabíamos redactar 
muy bien, Ja maestra de historia nos ayudó, y ella misma 
organizó que los maestros escribieran otra carta 
ofreciéndole a los maestros de Jimena toda su ayuda para 
ayudarlos a hacer las adecuaciones necesarias para que 
ella pudiera seguir en la escuela. 

Pues después de 2 semanas mandamos la carta. Mi 
maestra de Historia se puso en contacto con el director de 
la escuela de Jimena y con su maestra. Unas semanas 
después, mi maestra se acercó a mi en el recreo y me dijo 
"eres un buen líder Ricardo, sigue luchando así porque vas 
a conseguir muchas cosas" 

Fue en ese momento cuando de verdad ¡me cayó ei 
veinte! Ahora resultaba que ¡yo era un líder!. Es verdad, 
mi maestra tenía razón, lo único que nos hace falta ts 
aventarnos. Ahora no me cabe la menor duda de que si nos 
organizamos ¡podemos lograr cambios de verdad! 
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? Reflexionemos 

• ¿Te habías sentido como Ricardo? 

• ¿Ahora cómo te sientes? 

• ¿Qué acciones conscientes y programadas podrias hacer 
tu? 

• ¿Qué te comprometerías a hacer? 

• ¿Cómo lo harías? 

© El mensaje fortalecedor de hoy es ... 

[---~ ----¡ 
~ ¡Sólo en dos líneas! 

Hoy aprendí que ... 
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Anexo 2 

Carpeta del :facilitador 



Taller de 
Fortalecimiento 

Carpeta 
del 

Facilitador 

Introducción 

¡Bienvenido(a} al Talier de Fortalecimiento! 

Como seguramente ya usted lo sabe, este taller 

pretende "fortalecer a los alumnos)' alumnas en 3 áreas que 

han sido identificadas como muy importantes para educar en 

el respeto a la dil'crsidad: 

Area l: Actitud hacia las diferencias individuales 

Area 2: Autoestima 

Area 3: Actitud hacia la defensa y la autodefensa 

Ante el reto que plantea la integración escolar y que los 

educadores estamos enfrentando en nuestras aulas, resulta 

muy importante formar a Jos alumnos(as) en la aceptación y 

respeto de sus propias capacidades y limitaciones y las de los 

demás !actitud hacia las diferencias indi1iduales), fortalecer 

su autoestima y promo1·cr que no sólo acepten la dil'ersidad 

pasivamente, sino que tomen acciones en favor de los 

derechos de todos los alumnos y alumnas, en especial de 

aquellos(as) que han sido segregados y rech111.ados. 

Las acti;idades que usted tiene en sus manos (en la 

Carpeta del Alumno(all son una propuesta para formar a 
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nuestros estudiantes en ese sentido. Se trata de actividades 

que han sido pensadas para cada una de las áreas 

mencionadas y que, idealmente, deberán trabajarse en el 

orden que se presentan. 

Por tratarse de una propuesta, las actividades son 

flexibles de ser modificadas para adaptarse a las condiciones y 

recursos con r¡ue cuente el grupo, sin embargo al hacerlo, es 

importante tomar en cuenta el objetivo que persigue la 

actividad, para que su modificación no altere el propósito de la 

misma. 

La preseate "Carpeta del Facilitador" le presenta el 

Area y Subárea a la que pertenece cada sesión, asi como el 

objetivo que persigue, su mensaje fortalecedor y los materiales 

necesarios para llevar a cabo la actividad. Las actividades no 

se han incluido en esta carpeta dado que usted las podrá 

consultar en la "Carpeta del Alumno'. 

La forma en que ha sido diseñado el taller propone que 

Ja mejor manera de llevar a cabo cada sesión es la siguiente: 

l. Lectura grupal del mensaje fortalecedor y 

comentarios breves 

2. Lectura de la introducción de cada lección 

3. Realización del ejercicio (sección 'Manos a la obra') 

4. Reflexión grupal guiada por las preguntas de la 

sección "Reflexionemos' (esta parte se puede ei.iender 

tanto como el facilitador juzgue pertinente para 

alcanzar el objetivo de Ja sesión) 

5. Registro del mensaje fortalecedor (de manera 

individual: cada alumno en su carpeta) ,ü 

.; 

6. Autoevaluación (de manera individual: 

alumno(a) en su carpeta) 

cada i 
'• 

7. Cierre de la sesión 

:! 
1 
' 

:: 

Finalmente, queremos recordar que es propósito del: 

Taller el ser tm espacio de trabajo cooperativo y dinámico por' 

parte tanto del facilitador como de !os alumnos y alumnas. Es' 
¡ 

importante, pues que usted también disfrute de su aplicación. · 

¡Bienvenido(a) y adelante! 

:¡ 
·~ 

164 



SESIÓN: ¿Quién es bueno para todo? 

AREA: Conciencia de las capacidades de 
mi mismo y de los que me rodean 

SUB-AREA: Conciencia de mis capacidades y 
dificultades 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) identifiquen 
en si mismos y en los demás sus 
distintas capacidades y 
dificultades 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

Yo, como todas las demás personas, soy 
m11y bueno(a) para algunas cosas y no tan 

bueno(a] para otras. 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
• Lápices de colores azul, rojo y negro (uno por 

alumno) 

SESIÓN: ¡ Mis dificultades no me · ). 
limitan! 

AREA: 

SUB-AREA: 

Conciencia de las capacidades y 
necesidades de mi mismo(a) y de 
los que me rodean 

Conciencia de los apoyos que 
necesito 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) tomen 
conciencia de que las dificultades 
se resuelven por medio de los 
apoyos necesarios. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

Con los apoyos adecuados, ¡mis dificultades 
rto me limitan! 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
• Lupas* 
• Calculadoras* 
• Hojas y Lápices* 
• El facilitador deberá calcular la cantidad 

necesaria dependiendo del número de 
alumnos(as) del grupo. 
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SESIÓN: 

AREA: 

¿Quién puede sólo? 

Conciencia de las capacidades y 
necesidades de mi mismo(a) y de 
los que me rodean 

SUB-AREA: Conciencia de que las diferencias 
nos hacen necesarios a todos 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) tomen 
conciencia de que, debido a que 
todos tenemos distintas 
capacidades y limitaciones, nos 
necesitamos mutuamente. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

Las diferencias nos hacen que seamos 
útiles para los demás. ¡Todos nos 

necesitamos! 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
• Tarjetas para el primer intento: 1 tarjeta por 

alumno(a). (Ver a continuación) 
• Tarjetas para el segundo intento: 1 juego de 3 

tarjetas por cada equipo. (Ver a continuación) 

TARJETAS PARA EL PRIMER INTENTO 
(las tarjetas son idénticas para todos los miembros 
del equipo) 

TU SI PUEDES TU NO PUEDES 
• Cortar madera porque te lo • Escalar árboles ni subir a 

enseñó tu papá tus compaüeros porque 
• Construir un refugio porque eres muy gordo 

lo aprendiste en un curso 
de verano 

TARJETAS PARA EL SEGUNDO INTENTO 
(una para cada miembro del equipo) 

TU SI PUEDES TU NO PUEDES 
• Cortar madera porque te lo • Construir un refugio 

enseñó tu papá porque nadie te lo ha 
enseñado 

• Escalar árboles ni subir a 
tus compañeros porque 
eres muy gordo 

TU SI PUEDES TU NO PUEDES 

[ 
• Construir un refugio porque • Cortar madera porque te 

lo aprendiste en un curso falta un brazo 
1 de verano • Escalar árbolrs ni subir a 

tus compañeros porque 
eres muy gordo 

TU SI PUEDES TU NO PUEDES 
• Escalar árboles y subir a • Construir un refugio 

tus compañeros porque porque nunca lo has hecho 
eres muy fuerte • Cortar madera porque no 

sabes como usar el hacha 

166 



SESIÓN: ¡Vivan las diferencias! 

AREA: Conciencia de las capacidades y 
necesidades de mi mismo(al y de 
los que me rodean 

SUB·AREA: Respeto a la diversidad 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) se den cuenta 
de que debemos respetar las 
diferencias y no rechazar a nadie 
por ser distinto. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

No debemos permitir la burla ni el rechazo 
hacia nadie. Todos somos distintos y 

merecemos respeto. 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 

1 

1 

1 

1 

SESIÓN: Y ahora ... ¿qué voy a 
hacer? 

AREA: Autoestima 

SUB·AREA: Actitud hacia el fracaso 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) tomen 
conciencia de que, ante el fracaso, 
debemos aceptar nuestra 
responsabilidad y tomar acciones 
positivas para solucionarlo. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

El fracaso nos hace sentir inferiores y poco 
apreciados. Cambiar esa actitud negativa 
es el principio de la solución. Recuerda: 

¡Siempre podemos hacer algo al respecto! 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
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SESIÓN: ¡Bien por mi! 

AREA: Autoestima 

SUB-AREA: 

OBJETIVO: 

Valoración del éxito 

Que cada alumno(a) tome 
conciencia de que la mayor parte 
de sus éxitos se los debe a él o a 
ella mismo(a). 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

Tengo muchas cualidades que me hacen 
una persona especial. 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 

SESIÓN: ¿Tengo que ser cómo los · 
demás? 

AREA: Autoestima 

SUB-AREA: Autoafirmación 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) tomen 
conciencia de que cada quién vale 
por Jo que es. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

Todos deseamos ser aceptados por los 
demás, pero no es necesario compartir 
todas las ideas, habilidades y valores 
para ser aceptado por un grupo. ¡Mis 

verdaderos amigos y amigas me quieren 
tal ami soy! 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
• Cassette con el caso de Mariana (Ver página 

siguiente) 
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Transcripción del cassette con el caso de Mariana 

Mamá: ¡Mariana!, ¿total que vas a hacer, vas a ir a la fiesta o no 
Mariana: No se mama, le voy a hablar a Gabi. 
{marcar teléfono) 

R/11GI RING/ 
Gobi: ¿bueno? 
Mariana: hola, ¿esta Gabi? 
Gabi: si ella habla, hola M:mana, ¿vas a ir a la fiesta de hoy? 
Mariana: pues pam eso te hablaba, porque ves que no soy muy buena parn 

bailar y pues, aveces me da pena. 
Gobi: pues como tu quieras, sólo que si no bailas no vas u poder estar con 

nosotras, ya sabes que a nosotras nos encanta bailar toda la noche 
porque asi ligas más chavos y no vamos a estar aplastadotas sentadas en 
las sillas. 

Maria11ll: bueno, voy a ver, luego te hublo ¿sale? 
Gabi: bueno, hyc. 
Mamá: ¿qur pasó manana? 
Mariana: nada ma, Gabi no sabe si >a a rr. Yo creo que mejor no \'Oy. 
Mamá: como tu quieras. 
RiliGf 
Mami: ¿bueno? 
Karla: Hola señora, ¿esta Mruiana? 
Mama: si Krula, al1orita te la paso 
llariana: hola ¿Karla? 
Karla: si 1 ¿cómo estás? 
Mariana: bien 0y tú! 
Karla: bien, oye, ¿vas a ir a la fiesta? 
Mariana: pues no se, ya sabes que no !ie bn.ilar, míis bien que no puedo 

hacerlo muy bien, se me hactn muy difinles los movimientos rapiclos. 
Karla: oye! pero ¿que te pasa?, en una fiestn no sólo se baila, también se 

plauca y $C conoce gente. Ve, vas a ver que te vas a divertir. 
Mariana: ¿sabes qué Karla?, tienes ral'~n. Yo no puedo bailar bien y ademas 

no me gusta hacerlo, pero si puedo platicar y pas8.rmela bien a mi modo. 
Además tienes razón, no siempre tenemos que hacer lo que hacen los 
demiis. Te dejo para irme a arreglar, ¡nos vrmos en 111 fiesta! 

Karla: bueno, nos vemos a!lil. 
Mamd: Marianíl, ¿qu~ pasó? ¿vas a ir a la fif~stn? 
Mariana: si mama, y me tengo que apurar a amglarme, ¿me llevas? 

SESIÓN: Eres único 

AREA: Autoestima 

SUB-AREA: Autoaceptación 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) se den cuenta 
de que no vale la pena compararse 
con los otros porque cada quién es 
único y especial. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

No te compares, acéptate tal cual eres y 
recuerda: ¡eres una persona única! 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
• Papel de rollo que se pueda cortar a la medida de 

cada alumno(a) 
• Tijeras (tantas como alumnos(as) haya) 
• Cinta adhesiva o Maskin Tape 
• Plumones de punto grueso (uno por cada 

alumno( al) 
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SESIÓN: Todos tenemos derechos 

AREA: Actitud hacia Ja defensa y la 
autodefensa 

SUB-AREA: Conciencia de nuestros derechos 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) tomen 
conciencia de que todos los 
individuos tenemos derechos y los 
debemos hacer valer. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

No basta con conocer nuestros derechos, 
debemos hacerlos valer. 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensp.je fortalecedor 
• 2 cuadros en papel bond de aproximadamente 

1.5 x 1.5 mts. cada uno (uno con el título 
"Derechos que se están violando" y otro con 
"Acciones que debo tomar para hacer valer 
esos derechos') 

• 2 plumones de punto grueso de distintos colores 
(uno para escribir los derechos y otro para las 
acciones) 

• Cinta adhesiva para pegar los cuadros 

SEsIÓN: 
. •.' ¡-¡ 

La unión hace la fuerza 
·:t ..... 

AREA: Actitud hacia Ja defensa y la 
autodefensa ·:·.'., 

SUB·AREA: La importancia de trabajar ~.n 
grupo 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) se den cuenta 
de que pueden lograr mejores 
resultados si se unen esfuerzos y 
se trabaja en equipo. 

MENSAJE FORTALECEDOR: 

Si somos más, tendremos más fuerza, pero 
debernos organizamos para lograr lo que 

11ueremos. 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
• pliegos de cartulina ( 1 pliego por cada equipo)* 
• plumones de distintos colores pliegos de papel de 

china (1 pliego por cada equipo)' 
• 1 bote de pegamento por cada equipo* 
• 1 bola de estambre por cada equipo* 

* el facilitador debcni calcular cuántos equipos de 5 
personas se forman en el grupo 
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SESIÓN: i Yo puedo ! 1 SESIÓN: 

AREA: Actitud hacia Ja defensa y la 1 AREA: 
autodefensa 

SUB·AREA: Nuestro propio poder para echar a 1 SUB-AREA: 
andar el cambio 

OBJETIVO: Que los alumnos(as) se den cuenta 
de que ellos pUedcn ser agentes de 
cambio en la sociedad. 

OBJETIVO: 

¡Estoy listo para actuar! 

Actitud hacia la defensa y Ja 
autodefensa 

Cómo poner en acción la defensa 

Que los alumnos(as) se motiven 
para tomar acciones concretas en 
favor del respeto y la aceptación 
de la diversidad. 

MENSAJE FORTALECEDOR: MENSAJE FORTALECEDOR: 

Yo puedo influir en los demás y hacer que 
las cosas cambien. 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 

Estoy listo y me comprometo a actuar en 
favor del respeto a la diversidad. 

MATERIALES PARA EL FACILITADOR: 

• Rótulo del mensaje fortalecedor 
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Anexo 3 

Escala de actitud hacia las tres áreas 



Inst;rucciones para el PRE-TEST: 

Nombre: _______ ------------------- Edad: ____ _ 
Fecha: __________ Sexo: ( ) Masculino ( ) Fcn~enino 

¡HOLA! Cotno ya subes, pronto cstarós part.1cip~ndo en un 
Taller t..lc Fortnlecirnicnto en el cuo.1 tendrñs la oportunidad de 
experimentar y hablar abic1-tamente de cUCtitioncs que seguramente te 
ayudarún a conocerte mejor, a sentirte mfl.B contento contigo mismo y 
a defender tus derechos y los de tus campaneros y compañeras. 

Para que el Taller ~ea rnás inten".sante y de rncis provecho para tí, 
es necesario que contestes el siguiente cuestionario. Es n:1uy 
in1portnntc que seas muy sincero, yn que de ello dependerá la manera 
en que organicemos el Taller .. 

A continuación vas a encontrar varias afirn1acioncs que es.tan 
incompletas. Para completarlas, tu deberás tachar con una .. X .. el 
cuadrito de la opción que se acerque mas a lo que tu piensas o haces. 

Por cjcrnplo, si la oración dijern "llego temprano a la escuela" y tll 
casi siempre llegas temprano, dcberias tachar el cuadrito que dice 
"Cnsi siempre", tal y con10 se muestra en el siguienTe ejemplo: 

Casi r'\.lgunas Casi 

Stemn5cL~l ~ 
1. Yo llego temprano a la escuela L-~~-~ 

Es n1uy importante que sepas que no ha.y respuestas buenas ni 
malas asi que sólo deberás contestar como tu nüsmo te sientas. 
Ademas. Tus respuestas sera.n confidenciales, es decir, nadie sabrá 
que f"ue lo que contestaste. Ahora ... ¡vamos a comenzar!. Muchas 
Gracias. 
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Inst;ru.cciones para el POST-TEST: 

Nombre: ---------- --------- Edad: 
Fecha: Sexo: ) Masculino ( ) Femenino 

¡HOLA! Corno va sabes, ésta es Ja última. sesión del Taller de 
Fortalecimiento y la - va1nos a dedicar a contestar el siguiente 
cuestionario que es muy parecido al que contestan1os al principio del 
Taller. 

El objetivo de estos cuestionarios es saber cómo funcionó el Taller 
y así poder mejorarlo antes de volver a darlo a otros estudiantes. Es. 
por ello que te recordamos que es inl.portante que seas muy sincero al 
con.testar. 

A continuación vas a encontrar varias afirmaciones que estan 
incompletas. Para con1pletarlas, tu deberás tachar con una "X" el 
cuadrito de la opción que sr: acerqut:" más a Jo que tu piensas o haces. 

Por ejemplo, si la oración dijera. "llego temprano a la escuela ... y tu 
casi siempre llegas temprano, deberías tachar el cuadrito que dice 
"Casi siempre". tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: 

1. Yo llego temprano a la escuela 

Casi Algunas Casi 
Siempre veces Nunca 

Es muy in1portantc que sepas que no hay respuestas buenas ni 
malas así que sólo deberas cont.-estar como tu mismo te sienta~. 
Además. Tus respuestas seran confidenciales~ es decir. nadie sabrá. 
que f9ue lo que contestaste. Ahora ... ¡vamos a comenzar!. Muchas 
Gracias. 
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Esca.la: 

1. Se me hace difícil el trabajo en clase 

2 . Se me hace fácil hacer amigos 

3. 

4. 

Se me hace fácil participar en actividades de la 
escuela (como obras de teatro, salidas, etc.) 

Me siento mal cuando se me dificulta aprender algo 

5. Me da pena participar en actividades de la escuela 
como conferencias u obras de teatro 

6. Me enojo conmigo mismo cuando no me puedo 
integrar a un grupo de amigos 

7. Pido ayuda cuando se me dificulta aprender algo 

B. Prefiero no decirle a mis amigos las cosas que se 
me dificultan 

9. Participo en actividades de la escuela aunque 
tenga que pedir ayuda 

10. Tengo n1ás dificultades para aprender que los 
demás 

11. Se me hace fácil hacer amigos 

12. Me es dificil participar en actividades de la escuela 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunc~ 

~---1 l._ __ _, 

~-\ c===:::i1 ~ -~ 

13. Me molesta que hagan preguntas tontas en el salón\~ ____ \!~---~! l.__ __ __, 
14. Me alejo de los compañeros que no jalan con el 

grupo 

15. Prefiero que los tímidos o lentos del salón no 
participen en actividades de la escuela que se les 
hacen difíciles 
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Casi Algunas Casi 
si empro veces nunca 

16. Les ayudo a preparar exámenes o trabajos a los 
compañeros que se les dificulta 1 \ 1 I~--~ 

17. Trato de que los compañeros más tímidos se 
sientan cómodos en el grupo 

18. Les digo a mis compañeros que no hagan las 
cosas para las que no son buenos 

19. Cuando me va bien en los exámenes es porque 
tengo buena suerte 

20. Hago todo lo que hacen mis amigos, aunque no 
esté de acuerdo, con tal de que no me critiquen 

21. Siento que no valgo nada cuando me equivoco al 
participar una actividad de la escuela 

22. Me decepciono de mi desempeño en clase 

23. Me comparo con mis amigos y me gustaría ser 
como ellos 

24. Siento que puedo participar exitosamente en las 
actividades de la escuela 

25. Me siento decepcionado de mi mismo cuando 
repruebo un examen 

26. Siento que no valgo nada si mis amigos se enojan 
conmigo 

27. Me gusta ria ser como mis compañeros que son 
buenos para participar en actividades de la escuela 

28. Me parece que es injusto que el trabajo del grupo 
se atrase porque un alumno no entiende 

29. Me enojo con mis amigos cuando no se respetan 
los derechos de los demás 
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30. Cuando una actividad de fa escuela se me dificulta 
propongo al coordinador que la cambie para poder 
participar mejor 

31. Le reclamo al maestro cuando creo que está 
actuando injustamente en clase 

32. Defiendo a un compañero si otros están siendo 
injustos con él 

Casi 
siempre 

33. me organizo con mis amigos para decirle al director ~--~ 
1 de la escuela las cosas que nos parecen injustas '~---~ 

34. voy a hablar con el director de la escuela cuando 
creo que se está actuando injustamente con algún 
compañero 

35. me quedo sin hacer nada cuando mis amigos se 
están burlando de alguien 

36. pido una segunda oportunidad cuando me equivoco 
en alguna actividad de la escuela como en una 
exposición o en una obra de teatro 

1 

1 

1 

1 

1 

Algunas 
veces 

1 

1 

1 

1 

Casi 
nunca 
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Escala de actitud hacia las tres áreas 

Clave de resf!uestas 

Casi Algunas Casi Casi Algunas Casi 
siempre voces nunca siempre veces nunca 

1. o 1 1 1 1 1 2 19. ¡ o 1 1 1 1 1 2 

2. 2 1 1 1 1 ¡ o 20.¡ o 1 1 1 L_2 1 

3. 2 1 1 1 1 1 o 21.1 o 1 1 1 1 2 

4. o 1 [ 1 1 1 2 22.~_] 1 1 1 2 

5. o 1 1 1 1 2 23.I o 1 1 1 1 1 2 

6. o 1 1 1 1 2 24.j 2 1 1 1 1 1 o 

7. 2 1 1 1 1 o 25.j o 1 1 1 1 [ 2 

8. o 1 2 26.I o 1 1 1 1 1 2 

9. 2 1 o 27.I o 1 1 1 2 

10.1 o 1 2 28.I o 1 1 1 2 

11. 1 2 1 o 29. 2 1 1 1 1 o 

12.1 o 1 1 2 30. 2 o 

13. J o 1 1 1 2 31. 2 J 1 o 

14. [ o 1 
¡-1 ~] 1 2 32. 2 1 1 o 

15. J o 1 1 1 1 1 2 33.j 2 1 1 1 o 

16. J 2 1 1 1 1 1 o 34.I 2 1 1 1 e~ 

17. 1 2 1 [ 1 1 [=º=J 35.I o 1 1 1 1 [ 2 

1a. I o 1 1 1 1 1 2 1 36.J 2 1 \1 1 LLJ 
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Resultados de la aplicación. previa al taller de la escala de actitud 
hacía las tres áreas 

Prornedios por reactivo. cateqoria. riivel 11 área: 

A L u M N o s promedio promedio promedio promedio 

rea c. 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 total categoría nivel área 

1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 o 1.4 

2 1 2 2 1 1 o 1 1 1 1 1 1.1 

3 2 o 1 2 2 1 1 2 1 2 o 1.3 1.2 

4 1 2 o 1 1 1 2 2 o o o 0.9 

5 2 2 1 1 2 2 o 2 2 2 o --:¡-:s 
6 2 2 2 2 1 2 1 2 1 o o 1.4 1 2 

7 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4 

B 2 2 1 2 2 o 2 1 o 2 o 1.3 

9 2 o 1 1 1 o 1 2 2 o o 0.9 1.2 1.2 

10 1 2 o 2 1 1 2 2 2 2 2 1.5 

11 2 2 o 1 2 o 1 1 1 1 o 1.0 

12 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 o ·-u 1.3 
13 2 2 o 1 1 1 2 o 1 o o 0.9 
14 ·1 1 1 

1 
1 o 1 2 2 2 o o 1.0 

15 2 2 1 1 2 1 2 2 o 1 2 2 1.5 1.2 

16 o 1 o 1 o o 1 1 1 1 1 0.6 

17 1 1 2 l 1 2 1 1 ~ -º- ---:¡- 2 1.3 
---:¡a- - o 2 o 2 2 

~2--· ·1 1 o 1 o 1.0 1.0 1.1 1.2 
19 o 2 2 2 o 2 2 2 2 1 o 1.4 

20 o 2 2 2 o 2 2 2 2 2 o 1.5 

21 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 o 1.6 1.5 

22 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1.7 

23 o 1 1 2 o 2 1 1 2 2 1 1.2 
24 2 2 1 1 2 1 --:¡-- 2 o 1 2 1.4 1.4 

25 o o o 1 1 1 1 o o 1 o 0.5 

26 2 1 2 2 o 2 2 2 1 2 2 1.6 

27 o 2 1 2 o o 2 2 2 2 o 1.2 1.1 1.3 1.3 

28 2 2 o 1 2 2 2 1 o 1 2 1.4 

29 1 2 1 1 o o 1 2 2 1 2 1.2 

30 2 o o o o 2 o 1 o 1 2 0.7 1.1 

31 1 2 1 2 o 2 1 2 o 2 o 1.2 

32 2 1 2 1 2 1 o o o 1 2 1 .1 

33 2 1 2 1 2 o 1 2 2 2 2 1.5 1.3 

34 2 2 1 o o o o 1 o 1 2 o.a 
35 o 2 2 2 2 1 o 2 1 o o 1. 1 

36 1 2 1 o o 1 1 1 o 1 o 2 o.a 0.9 1.1 1.1 
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Promedios por.reactivo. cateqoria. nivel 11 área por alurnnofa): 

A L u M N o s 
reactivo 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 

total 1.3 1 1.6 1.0 1.4 1.1 1 . 1 1 .2 1.5 1.0 1.2 0.8 
área 1 1.4 1 1.6 0.9 1.4 1.3 1.0 1.3 1.5 1.1 1.1 0.5 1 

nivel 1. i 1.7 ! 1.4 1.2 1.4 1 .4 1.0 1.1 1.8 1.1 1.0 0.2 
categoría 1 .i.A 1.7 1.3 1.3 1.7 1.7 0.7 1.0 1.7 1.0 1.3 0.3 
categoría 1.i.B 1.7 2.0 1.0 1 .3 1.3 1.7 1.0 2.0 1.0 0.7 
categoría 1.i.C 1 .7 1.0 1.3 1 .3 1.3 0.7 1.3 1 .7 1.3 1.0 0.3 

nivel 1.ii 1 .1 1.7 0.6 1 .3 1.2 1.0 1.4 1.2 1.0 1.1 0.8 
categoría 1.ii.A 1 .3 2.0 0.3 1 .3 1.7 0.7 1.3 1.7 1.3 1.7 0.7 
categoría 1 .ii.B 1 .7 1 .7 0.7 1 .3 0.7 1.3 2.0 0.7 1.3 0.7 0.7 
categoría 1.ii.C 0.3 1 .3 0.7 1.3 1.3 1.0 1.0 1.3 0.3 1.0 1.0 

área 2 0.8 1 .6 1.2 1.8 0.8 1.6 1.7 1.7 1.3 1.7 0.7 
nivel 2.i 0.8 1 .6 1 2 1.8 0.8 1.6 1.7 1.7 1.3 1 .7 0.7 

categoría 2.i.A o-f- -2:0 - 1.7 2.0 0.7 2.0 2.0 2.0 1.7 1 7 
categoría 2.i.B 1.0 1 .7 1.0 -1.7 1.3 1.7 1.3 1.7 1.3 1.7 1.3 --

1.0 1.7 0.3 1.3 1.0 1.7 0.7 categoría 2.i.C 0.7 1.0 1.0 1.7 
área 3 1.4 1.6 1. 1 0.9 0.9 1.0 0.7 1.2 0.7 1.0 1.6 

nivel 3.ii 1.4 1 .6 1.1 0.9 0.9 1.0 0.7 1.2 0.7 1.0 1.6 
categoría 3.ii.A 1.7 1.3 0.3 0.7 0.7 1.3 1.0 1.3 0.7 1.0 2.0 

categoria 3.ii.B 1.7 1.3 1.7 1.3 1.3 1.0 0.7 1.3 0.7 1.7 1.3 

categoría 3.íi.C 1.0 2.0 1.3 0.7 0.7 0.7 0.3 1.0 0.7 0.3 1.3 

Total categoria A 1.3 .7 0.9 1.4 1.2 1.2 1.3 1.7 1.2 1.4 0.8 
Total categoria B 1.5 .7 1.1 1.4 1.2 1.4 1.3 1.4 1. 1 1.2 0.8 
Total categoria C 0.9 1.3 1. 1 1.3 0.9 0.8 1.1 1.3 0.8 1.0 0.8 

Ámbito 

(a) 1 1.2 1.7 0.5 1.3 1.0 1.0 1.5 1.5 1.2 0.8 0.7 

(a) 2 0.3 1.3 1.0 1.7 1.0 1.7 1.7 1.3 1.3 1.3 0.3 

(a) 3 1.7 2.0 0.7 1.0 0.7 1.3 1.0 1.3 - 1.3 1.3 

Total (a) 1.1 1.7 0.7 1.3 0.9 1.3 1.4 1.4 0.8 1.2 0.8 

(b) 1 1.5 1.7 1.2 1.2 1.5 0.7 1.2 1.5 1.0 1.2 0.5 

(b) 2 0.7 1.3 1.7 2.0 - 2.0 1.7 1.7 1.7 2.0 1.0 

(b) 3 1.0 1.7 1.7 1.3 1.3 0.7 0.3 1.3 1.0 0.7 1.3 

Total (b) 1 . 1 1.6 1.5 1.5 09 1.1 1.1 1.5 1.2 1.3 0.9 

(c) 1 1.5 1.3 1.0 1.7 1.5 1.3 1.2 1.5 1.0 1.2 0.3 

(c) 2 1.3 2.0 1.0 1.7 1.3 1.0 1.7 2.0 1.0 1.7 0.7 
-

(c) 3 1 .7 1.0 1.0 0.3 0.7 1.0 0.7 1.0 1.0 1.0 2.0 

Total (e) 1.5 1.4 1.0 ~ -1.2 1.1 1.2 1.5 1.0 1.3 1.0 

180 



Resultados de la aplicación posterior al taller de la escala de actitud 
hacia las tres áreas 

Promedios por reactivo. categoría. nivel l/ área: 

A L u M N o s promedio pro modio promedio promedio 

rea c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total categoria nivel área 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1.3 
2 1 2 1 1 o o 1 1 1 1 1 0.9 
3 o 2 2 2 o 1 1 o ~ ~ ~-· 1.3 1.2 

·-
4 1 o 1 2 1 :z_ 1 ']_ o 1.0 1 1 

~ 2· -----
5 1 2 1 1 2 2 o 2 1 1.5 
6 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1.6 1.4 
7 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1.6 
8 1 2 1 2 2 2 1 o 1 1 o 1.2 
9 2 2 1 1 2 o o 1 1 1 2 1.2 1.3 1.3 

10 1 2 1 1 o 1 1 1 2 2 1 1.2 
11 1 2 1 1 o o 2 1 1 2 2 1.2 
12 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 o 1.5 1.3 
13 o 1 1 1 2 1 2 ! 1 o o o 0.8 
14 1 1 2 1 o 1 2 1 2 1 o 1.1 
15 o 2 1 o 2 2 1 1 1 1 o 1.0 1.0 
16 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 o 1.3 
17 2 1 2 1 2 1 1 2 o 1 2 1.4 
18 o o 1 2 o 2 2 2 1 2 o 1.1 1.2 1.2 1.2 .. 
19 o 2 1 2 o 2 o 2 2 o o 1.0 
20 2 o 2 2 o 1 o 1 2 2 1 2 1.3 1 

21 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 o 1.7 1.3 
22 1 2 o 1 2 2 2 ! 2 1 1 1 1.4 
23 2 2 1 2 o 1 2 2 2 1 2 1.5 
24 2 1 1 1 2 o 1 2 2 1 1 1.3 1.4 
25 2 1 1 2 2 1 2 1 2 o 2 o 1.4 

.. 
26 2 o 1 2 2 2 2 1 o o 1 1.2 
27 o 1 1 2 o o 1 1 1 2 o 0.8 1.1 1.3 1.3 .._ 
28 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1.5 
29 2 1 '._ o 2 1 1 2 2 2 2 1.5 

.. 
30 2 o 1 2 2 o 1 1 o o 2 1.0 1.3 
31 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1.4 
32 2 1 2 2 o 1 1 2 o 2 2 1.4 
33 2 1 1 2 o 1 1 1 2 1 2 1.3 1.3 
34 2 1 2 o o 1 1 1 o o 2 0.9 
35 2 2 1 o 2 1 1 2 o o 2 1.2 
36 2 1 1 o o 1 2 1 2 o 2 1.1 1.1 1.2 1.2 
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Promedios por reactivo. categoría. nivel y área por a.lunino(a): 

A L u M N o s 
reactivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

total 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1 .1 1.3 1.4 1.2 1.1 1 .1 
área 1 -1.1 ~· 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 0.8 --nivel 1.i 1.2 1.6 1.2 1.4 1.6 1.2 1.1 0.9 1.4 1.3 1.1 

categoría 1.i.A 1.0 1.7 1.3 1.3 0.7 0.7 1.0 0.7 1.7 1.3 1.3 
categoría 1.i. B 1.3 1 .3 1 .o 1.3 2.0 1.7 1.3 1.3 1.3 1.7 0.7 
categoría 1.i.C 1.3 1.7 1 .3 1.7 2.0 1.3 1.0 0.7 1 .3 1.0 1.3 

nivel 1.ii 1.0 1.3 1 .2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.4 1 . 1 1.2 0.6 
categoría 1 .ii.A 1.3 2.0 1 o 1.3 0.7 1.0 1.3 1.3 1 .3 1.7 1.0 
categoría 1 .ii.B 0.3 1.3 1 .3 0.7 1.3 1.3 1.7 1.0 1 o 0.7 
categoría 1 .ii.C 1.3 0.7 1 .3 1 .3 1.3 1.3 1.3 2.0 1.0 1.3 0.7 

área 2 1-:4 ---
1.0 1.8 1. 1 .2 1.2 1 1.3 1.8 1.3 1.1 0.8 

nivel 2.i ~ 1.2 1.0 1.8 1.1 1 .2 1.3 1.8 1.3 1 .1 0.8 
categoria 2.i.A 1.3 1.3 1.3 2.0 0.7 1 .7 0.7 2.0 2.0 1.0 0.7 
categoría 2.i.B 1.7 1.7 0.7 1.3 1.3 1 .O 1 .7 2.0 1.7 1.0 1.3 
categoría 2.i.C 1.3 o~Y- -~ 2:-0- 1.3 1 .O 1.7 1.3 0.3 1.3 0.3 

área 3 1 9 1.0 1.2 0.9 1.1 0.9 1.2 1.6 1.0 0.8 2.0 
nivel 3.ii 1 .9 1.0 1.2 0.9 1.1 0.9 1.2 1.6 1 o 0.8 2.0 

categoría 3.ii.A 1.7 0.7 1.0 1.0 2.0 0.7 1.3 1.7 1.3 1.0 2.0 
categoría 3.ii.B 2.0 1.0 1.3 1.7 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 1.3 2.0 .. 
categoría 3.ii.C 2.0 1.3 1.3 0.7 1.0 1.3 1.3 0.7 2.0 --- ---·--- ----

Total categoría A 1.3 .4 .2 .4 1.0 1.0 1.1 1.4 1.6 1.3 1.3 
Total categoría B .3 1.3 1. 1 .3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.3 1.2 1.0 
Total categoría C .5 1. 1 1.3 .3 1.3 1.2 1.3 1.3 0.8 0.9 1. 1 

Ámbito 
(a) 1 1.2 1.2 1.0 1.2 1.7 1.2 1.5 1.2 1.5 1.0 0.7 
(a) 2 1.0 1.7 0.7 1.7 1.3 1.7 1.3 2.0 1.0 1.0 0.3 
(a) 3 1.7 1.0 1.3 0.7 1.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.7 2.0 

Total (a) 1.3 1.3 1.0 1.2 1.4 1.3 1.4 1.6 1.2 0.9 1.0 
(b) 1 1.2 1.7 1.3 1.2 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.0 
(b) 2 2.0 0.7 1.3 2.0 0.7 1.3 1.3 1.7 1.3 0.7 1.7 
(b) 3 2.0 1.3 1.3 0.7 1.3 1.0 1 .O 2.0 0.7 1.3 2.0 

Total (b) 1.7 1.2 1 3 1.3 1 .O 1.1 1.2 1.6 1.1 1.1 1.6 
(c) 1 1.0 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 1.2 1.2 1.2 1.5 0.8 

·1~3 ~ 1 .O 1.7 1.3 0.7 
--

1.7 1.7 1.7 0.3 (c) 2 1.3 

(e) 3 2.0 0.7 1.0 1.3 0.7 0.7 1 .3 1.0 1.3 0.3 2.0 

Total (c) 1.4 1.2 1 1 1.5 1.1 0.9 1.3 1.3 1.4 1.2 1.1 --- -~----
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Anexo 4 

Escala de ref'erencia cruza.da 



Estima.do Profesor: 

Como usted est.fi enterado, algunos de sus alumnos esta..ritn participando 
en un Taller de Fortalecimiento. Dicho 1.'"'aller tiene coni.o principal objetivo que los 
alumn.os t:engan un mejor conocimiento de si mismos, que aprendan a vaJorarse y 
respetarse tanto a ellos mismos corno a los demás y que desarrollen una actitud 
positiva hacia la defensa de sus derechos y los de las demás personas. 

Con el fin de discfiar el Taller de acuerdo a las necesidades especificas de 
sus alumnos, les hemos aplicado un cuestionario. Sin cn"lbargo, para validar los 
resultados obtenidos y obtener una inforrnación mayor acerca de ellos, es 
necesario contar con el punto de vista de un profesor/director ccrcé..tnO a dichos 
alumnos. 

Es por ello que a continuac1on le prescntarno~ una serie de preguntas que 
deberán ser contestadas acerca de cada alumno que esté participan.do en el 
Taller. 

Para cada pregunta encontrará tres opciones de respuesta y un espacio en 
blanco. Usted deberá elegir sólo una de las opciones. El espacio en blanco no 
debe ser llenado. a menos qut: usted considere que es necesario aclarar o 
especificar algo con respecto a la opción que eligió. 

Por ejemplo, si la pregunta fuera .. El alumno cumple con sus 
responsabilidades escolaresn y usted considera que lo hace la mayor parte de las 
veces, deber& tachar el recuadro marcado con la opción ''Casi siempre''. Si usted 
no tiene ningún comentario al respecto. deberá dejar el espacio en blanco vacío, 
pero si cree que es necesario recalcar, por ejemplo, que dicho olumno cumple 
siempre y cuando se le esté recordando todo el tiernpo? deberá a.notarlo en dicho 
espacio como se mucst.rn a continuación: 

1. El alumno(a) cumple con sus responsabilidades 
escolares 

Casi 
sicmpro 

Comentario: lo hace sólo si se le está recordando todo el tiernpo 

Alguna 
s voces 

Casi 
nunca 

Recuerde que el espacio en blanco no debe ser llenado en todas las 
preguntas. sólo en aquellas que usted lo considere realmente necesario. De 
cualquier manera, si tiene alguna duda antes o mientras esté contestando, no 
dude en consultarnos. 

De antemano, le agradecemos su valiosa colaboración, estando seguros de 
que será. de gran provecho para el Cxito de tan importante experiencia educativa. 
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Escala de re:Cerencia cruzada para el pro:Cesor 

Contestado con referencia al alumno(a): ____ ------------------

1.. El alumno(a) está consciente de sus 

Casi 
siempre 

capacidades y limitaciones L ____ _, 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

C:ornentario: ----------------------------------------
2. El alumno(a) acepta que tiene algunas 

limitaciones 

Cornen.tario: -----------------------------------------
3.. El alumno(a) maneja apropiada.mente sus 

dificultades pidiendo apoyo cuando lo necesit:a 
C:ornentario: _______________________________________ _ 

4. El alumno(a) es consciente de que todos 
tenemos distintas capacidades y limitaciones 

Comentario:----------------------------------------
s. El alumno(a) respeta a aquellos que tienen 

dificultades 
C:o17le1itario: _______________________________________ _ 

6. El alumno(a) apoya a aquellos que tienen 
dificultades 

Comentario: ~--~'' '---~ 
7. 

~~~-:-----:--~-:--:-~~~~,-=-=----.==::::;--;:=====;-;:======. 
El alurnno(a) se decepciona de si mismo(a) . ____J 

Corne1~tario: ----------------------------------------
S. El alumno(a) se siente conforme con sigo 

mismo(a) 
C:ornentario: _______________________________________ _ 

9. El alumno(aJ se compara y trata de ser con10 
los demás 

C:ornentario: _______________________________________ _ 

10. El alumno(a) se molesta cuando no se 
respetan los derechos de los demás 

Cornentario: 
~--~~-:--:-~~--:-:~-:---~======;-;:=====::::;--;:======; 

11. El alumno(a) respeta los derechos de los demás~---~ 
C:ornentario: _______________________________________ _ 

l.2.. El alumno(a) ha tomado acciones positivas 
para defi~nder sus derechos o los de los demás 

C:ornentario: -----------------------------------------
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Escala de re:fere:ncia .cruzada para e.l prof"esor 
.;...~.f ':"-Ot • - • ~ ".'~' - ·.-.-:.-. . .. • 

Clave de calificación 

:--h~. 

~"l _· -~- Casi Alguna Casi 
siempre s nunca 

ve e os 

1. 2 1 1 1 1 o 
2. 2 1 1 1 o 
3. 2 1 1 o 
4. 2 1 1 1 o 
5. 2 1 1 o 
6. 2 1 1 o 
7. o 1 1 1 2 

8. 2 1 1 1 1 o 
9. o 1 1 1 2 

10.1 2 1 L 1 l o 

11. 1 2 1 1 1 1 o 

12.1 2 1 1 1 1 1 o 

Result:ados 

s u j E T o s promedio promedio promedio promedio 
reac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total categoria nivel érea 

1 1 o 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1.2 1.2 
2 2 o o 2 1 1 o 1 1 1 2 1.0 1.0 
3 1 o o 1 1 1 o o 2 1 o 0.6 0.6 0.9 
4 o 1 1 1 1 2 1 1 2 1 o 1.0 1.0 
5 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1.6 1.6 
6 1 1 o 2 o 1 o 1 1 1 1 0.8 0.8 1.2 1.0 
7 2 2 o 1 1 o 1 1 o 2 1 1.0 1.0 
8 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1.4 1.4 
9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.8 1.8 1.4 1.4 

10 1 o 1 1 o 1 o o o 1 o 0.5 0.5 
11 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1.7 1.7 
12 o 1 1 1 o o o 1 o 1 1 0.5 0.5 0.9 0.9 
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Anexo 5 

Escala de condu.ci:a poi:encial hacia la 
deCensa/au.i:odeCensa 



Nozn.bre: ------------------------- Edad: ---------
Fecha: ---------------- Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino 

¡HOLA!. A continuución cncontrarñs un.us pcqucii.as historias de cbavos y chavus corno tU. 
Lo que tienes que hacc1· es lec:r lo que hicieron y tuchur los cuadritos dependiendo si cn.•es qut! tu 
uctuurías igual que ellos. Por ejemplo, .st In historia dijera que -Pedro no estudió pnra. el examen" y 
t.u no actuarias como Pedro, dcber<ls tachar el cuadnto que dice "Casi nunca" como se mut~stra 
continuación: 

1. Pedro no estudió para el examen Yo actuaria 
como Pedro .•. 

Casi 
siempre 

Alguna 
s voces 

Casi 
nunca 

Recuerda que no ha.y respuestas buenns ni malas ust que sólo dt'.bc.:ro:·1s contestar como tu 
mismo te sientas. Adem:ts. Tus respuestas scrún confidenciulc.:s, es decir. nndic snbrü que fue lo 
que contestaste. :\hora .. ¡vamos n comc-nz.'.1r!. !\1uchns Gracias. 

1. José no entendió la guía que dio el maestro de matemáticas y, 
a pesar de que el maestro se podía molestar con él, le pidió 
que si por favor le podfa hacer una gura especial, un poco más 
sencilla y con mas ejemplos para entender me1or. 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Yo actuaria como José -·· C==1 
2. Maria se sintió muy mal cuando sus amigos se burlaron de ella 

porque era gorda, pero no les dijo nada para que no se 
enojaran con ella. Yo actuaría corno María ••. C==1 

3. Manuel . que tenla muy mala memoria, se asustó cuando vio 
que el guión que le tocaba para la obra de teatro era muy largo. 
Entonces, a pesar de que algunos compañeros se podian 
burlar de él, fue y le dijo al maestro que si lo podían hacer más 
corto 
para que se lo pudiera aprender. Yo actuaria Manuel ... r===i C==1 

4. El maestro de geografía de dijo a un chavo, delante de todo el 
salón, que era un TONTO y que no entendla porqué estaba en 
la escuela si ni siquiera sabia leer bien. A Paula le pareció muy 
injusto que el maestro hiciera eso, pero mejor no le dijo nada 
porque si no la iba a agarrar también contra ella. 
Yo actuaria como Paula ... [=-==:J 

5. Un dla, los amigos de Enrique se estaban burlando de un 
compañero porque es tartamudo. Enrique no conocfa a ese 
chavo pero le pareció muy mal que se burlaban de él, así que 

6. 

en buena onda les dijo a sus amigos que ya le pararan. 
Yo actuaria como Enrique .•. 

En la entrega de diplomas de final de ano. Sofla se enteró de 
que a su amigo no le Iban a dar diploma porque tiene Sfndrome 
de Down y no estaba registrado en la SEP. Entonces, aunque 
le daba mucha pena, fue con el director y le dijo que por lo 
menos le debfan entregar una constancia para que estuviera en ----~ 
la ceremonia con todos. Yo actuaria como Sofía ~·· L'---~ 
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Escala de conducta potencial hacia la def"ensa/autodef"ensa 

Clave de calificación 

Casi Alguna Casi Casi Alguna Casi 
siempre s nunca siempre s veces nunca 

veces 

1. 2 1 1 1 1 o 4.j o 1 1 1 1 

2. o 1 1 1 1 ~ s.I 2 1 1 1 1 

3. 2 1 1 1 1 o s. I 2 1 11 1 1 

Resultados de la medida J;!revia al taller 

s u .J E T o s 
rea c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 o 1 1 1 2 1 1 o 1 1 o Act. Académicas 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 o Relac. con Pares 
3 2 1 2 o o o 2 o 1 2 2 Act. Escolares 

AD 1.3 1.3 1.7 1.0 1.3 1.0 1.7 0.7 1.0 1.7 0.7 Total Autodefensa 
4 o 2 2 2 2 2 1 2 o 2 2 Act. Académicas 
5 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 Relac. con Pares 
6 o 2 2 1 1 1 1 1 o 2 2 Act. Escolares 
D 0.7 2.0 1.7 1.3 1.7 1.7 1.0 1.7 0.3 1.7 2.0 Total Defensa 

Tot 1.0 1.7 1.7 1.2 1.5 1.3 1.3 1.2 0.7 1.7 1.3 TOTAL IDEAL 

Resultados de la medida posterior al taller 

reac. 1 2 

1 1 1 

2 2 2 

3 1 2 

AD 1.3 1.7 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

D 2.0 2.0 

Tot 1.7 1.8 

AD = Autodefensa 
D =Defensa 

s u .J E 

3 4 5 6 

1 o o 1 

1 1 2 2 

1 1 o 1 

1.0 1.0 0.7 1.3 

2 1 2 o 
1 2 2 2 

2 1 2 1 

1.7 1.3 2.0 1.0 

1.3 1.2 1.3 1.2 

T o s 
7 8 9 10 11 

2 1 1 1 o Act. Académicas 

1 2 o o o Relac. con Pares 
2 1 1 1 2 Act. Escolares 

2.0 1.3 0.7 0.7 0.7 Total Autodefensa 

2 2 2 o 2 Act. Académicas 

1 2 1 o 2 Relac. con Pares 
2 1 1 2 2 Act. Escolares 
1.7 1.7 1.3 0.7 2.0 Total Defensa 
1.8 1.5 1.0 0.7 1.3 TOTAL IDEAL 

2 

o 

o 

0.8 
1.7 

1.1 

1.2 

1.5 

1.5 

1.2 

1.4 

1.3 

0.8 
1.2 

1.2 

1.1 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.3 
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Anexo 6 

Evaluación. final del taller 



Mis opiniones acerca del Taller 

1. Las cosas más importantes que aprendí f"uero:n ... 

2. Creo que el Taller me sirvió para ... 

3. Creo que lo que debería de mejorarse del Taller es ... 
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Evaluación general del taller 

Resultados: 

Alumn Las cosas más importantes que aprendí Creo que el Taller me sirvió Creo que lo que deberia de 
o(a) fueron ... para ... mejorarse del Taller es ... 
1 que fueron buenas las clases de Xilda y que para todo lo bueno hacer actividades afuera 

no hay aue molestar a nadie 
2 ¡ 1. a respetar a las personas realizar todo lo que acabo de escribir actividades más movidas o 

2. a ayudarlos interesantes 
3. a aceptar la ayuda de los demás 
4. a juzgar a las personas por sus cosas 

buenas 
3 respetar, no molestar, ayudar, si no puedes todo lo que dije que no nos traten a todos igual 

inténtalo 
4 todos somos distintos pero tenemos los Pensar sobre algunas cosas y Hacerse un poco más divertido, 

mismos derechos. De sentirse orgulloso de cambiar un poco mi actitud y la de aunque si estuvo entretenido. 
uno mismo. No burlarse de los demás. todos. 

5 que todos tenemos derechos para aprender a hacer amigos . que se comporten 
6 respetar y entender respetar a mis compañeros enseñarnos cosas buenas 
7 que hay que respetar a los demás, no t respetar a los demás y saber que no más actividades fuera del salón 

burlarse de los demás, puedo hacerlo todos son iguales (y todos son 
cuando me to propongo, etc .. iguales ante la ley) 

8 respeto, autoestima aprender a respetar las ideas y la organización 
formas de ser de los demás 

9 a respetar y a comprender para no actuar como los demás la actitud 
10 a respetar ser consciente de lo que hago no repetir muchas actividades, tratar 

i 
a la gente como es, no poner 
ejemplos de niños SAi como que han 
recibido desprecio, rechazo, etc. 

11 ayudar a las personas que necesitan ayuda que sacar todo lo que tengo dentro y yo digo que o hay nada que 
1 y sacarlos adelante para arreglar los problemas arreglarse en el taller 
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Anexo 7 

Reportes de las autoevaluacion.es 
de cada sesión 



AUTOEVALUACIONES DE CADA SESIÓN 

AREA 1: Actitud hacia las diferencias individuales 

SESION 1 SESION 2 SESION 3 
Objetivo Que los alumnos(as) identifiquen Que los alumnos{as) tomen Que los alumnos(as} se den cuenta 

de la cuales son sus capacidades y cuales conciencia de que las dif ere netas de que se debe rechazar a nadie por 
sesión sus dificultades. se resuelven por medio de los ser distinto. 

apoyos necesarios. 

Alumno ¿Quién puede sólo? ¡Mis dificultades no me limitan! ¡Vivan las diferencias! 
(a) 
1 Es bueno que ayudemos a otra gente Con ayuda nos sale todo mejor la burla aveces es divertida y aveces 

fea 
2 Trabajar en equipo es mejor que estar Lo más importante es tener ayuda y ---

solo y que hay que aprender a tomar las saber obtenerta 
cosas buenas de la gente 

3 Que en trabajar en grupo o en equipo Con apoyos todo lo logras 1 Debo respetar como quiero que me 
todo se puede lograr respeten 

4 Trabajar en equipo es más sencillo Todo lo que puedes lograr con ¡ La burla y el rechazo no son buenos 
apoyos 1 

5 Sobre la violencia y la escuela es Los apoyos te ayudan a lograr lo i, No hay que reirse de los demás 
importante porque ... 1 que quieres i 

6 Trabajar en equipo es mejor Con ayuda puedes lograr tus ¡No debemos hacer lo que no te gusta 
méritos 1 que te haqan 

7 --- Necesitamos apoyos y ayuda No hay que burlarse de los demás 
R Debemos encontrar las cosas buenas de Con apoyos podemos desaparecer (Debemos defender nL1estros derechos 

una persona y no l~s malas nuestras dificultades 
9 --- Con los apoyos podemos lograr Debo respetar como quiero que me 

' todo respeten 
10 Es bueno aceptar a la gente tal y como Por más que tengas limitaciones si 1 Hay veces que te gusta molestar y 

es: no importando sus defectos y buscas y encuentras un apoyo hablar de no burlarte y si te burlas 
aprendiendo lo bueno vences tus limitaciones 

11 Todos podemos hacer algo para Sin apoyo no puedes salir de lo que ---
ayudamos se te dificulta 
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AREA 2: Autoestima 

SESION4 SESION 5 SESION 6 
Objetivo Que los alumnos(as} tomen Que los alumnos{as) tomen conciencia Que los alumnos(as} se den 

de la conciencia de que todos nos de que cada quién vale por lo que es cuenta de que no vale la pena 
sesión equivocamos y que lo importante es compararse con los otros porque 

buscar una solución cada auién es único u especial. 
Alumno Y ahora ... ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que ser como los demás? Eres único 

(a) 
1 El fracaso nos hace sentir mal pero Hacer algo por alguien que no le gusta se Comparase no es bueno con otra 

aveces no nos importa siente rechazado persona 
2 Es bueno aceptar sus errores y No hay que despreciar a alguien porque 1 Es bueno aceptar tus defectos pero 

aceptarnos mutuamente tenga impedimentos también resaltar tus cualidades 
3 Debo enfrentar mis problemas con los Tengo que invitar a todos aunque sean Si no me gusto como soy o como 

que tienes sordo, mudo, etc. y hay que evitar que la me veo. debo cambiar 
1 ciente se sienta mal 

4 No hay que sentirse fracasado, todos Hay que aceptar a las personas como 'Nuevas cualidades que tengo 
1 tienen equivocaciones son 

1 
5 ¡··· hay que incluir a todas las personas Yo es contento conmigo 

1 aunque sean diferentes 1 ' 
1 

6 i No hay que sentirse mal y hay que No debo hacer lo que hacen los demás que tengo que ser como soy 
i superar tu situación sino lo que vo quiero 

7 No hay que sentirse fracasado y hay No importan las diferencias de los demás Estoy bien como soy 
que superarse 

8 Debemos enfrentar Jos problemas Nos deben aceptar tal y como somos Sov especial 
9 Cuando fracases hay que pedir ayuda y No hay que hacer Jo que hicieran los Soy especial 

mejorar tu error demás 
10 Todos cometemos errores y no por eso No tengo que ser igual a los demás para Tengo que ser como realmente soy 

nos vamos a sentir inferiores pasármela bien y ser aceptado. AS no y no tratar de ser como otro 
excluir a Ja ciente. 

11 Tengo que pedir ayuda a lo que nos hay que aceptar a las personas que no Yo me quiero como soy 
cuesta trabajo pueden ser como tu y entenderlas 
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AREA 3: Actitud hacia la defensa y la auto-defensa 

SESION7 SESIONB SESION 9 
Objetivo Que los alumnos(as) tomen Que los alumnos(as) se den cuenta de Que los alumnos(as) se den 

dela conciencia de que todos los que se pueden lograr mejores cuenta de que ellos pueden ser 
sesión individuos tenemos derechos y los resultados si se unen esfuerzos y se agentes de cambio en la 

debemos hacer valer traba/a en equivo sociedad 
Alumno Sesión 7: Todos tenemos Sesión 8: La unión hace la fuerza Sesión 9: Yo puedo 

ja) derechos 
1 Tenemos derecho a hacernos valer Si somos mas fuertes y asi podemos Influir en los demás es un poco de 

hacer lo que queramos. Es bueno trabajar mal gusto con los demás y cambiar 
en equipo la actitud 

2 --- Es mucho mejor aceptar la ayuda de los ---
otros para lo aue sea 

3 hay que aprender a tener derechos a la organización es lo mejor ---
defender los 

4 Debemos conocer todos nuestros --- ---
derechos 

5 hay que hacer algo derechos Trabajar en equipo ---
6 tengo derechos a reclamar y a decir Debemos apoyar a los demás ---

porque 
7 1 Tenqo derechos --- ---
8 Debemos defender nuestros derechos Debemos organizarnos bien Puedo expresar mis opiniones 
9 Todos tenemos derechos Con organización con todo se puede Puedo hacer que las cosas 

cambien 
10 Todos tenemos derechos y los tenemos Que si todos trabajamos juntos y con Yo puedo ayudar a la gente para 

que hacerlos valer. No podemos dejar ganas vamos a poder hacer las cosas que cambie para bien 
que abusen de nosotros mejor 

11 Tienen que respetar nuestros derechos --- ---
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