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“Solo hay una ley en el universo que no está sometida al cambio, la de que 

todas las cosas cambian y se transforman y ninguna es permanente.” 

El Buda 

 

 

“¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil producir un tornado en Texas?”  

Edward Lorenz  

 

 

“¿Puede el cambio en las visiones de un grupo de niños acerca de la 

discapacidad transformar la comprensión de la diversidad en toda la 

sociedad?” 

Garzón, Moreno y Ruiz 
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Resumen 

El presente proyecto recoge los intereses investigativos de los docentes en 

formación adscritos al grupo de investigación Familia y Escuela de la 

Universidad Pedagógica Nacional, quienes realizaron su proyecto de 

investigación en el contexto del instituto de Pedagogía Auto Activa de Grupos 

(IPAG) donde se generaron estrategias desde la escuela como institución, 

enfocadas a conocer y transformar las visiones que tenían los docentes, las 

familias y los estudiantes acerca de la discapacidad.  Para esto se desarrolló 

una investigación de corte cualitativo, apoyada en métodos como la 

Investigación Acción Educativa y la Teoría Fundamentada, generando este 

proceso en familias y estudiantes de los grados primero, tercero y sexto, así 

como con el cuerpo docente de la institución. De esta forma se identificaron 

visiones normalizadoras y asistencialistas sobre las personas con 

discapacidad, lo que lleva a plantearse el objetivo de fortalecer los procesos de 

inclusión educativa en la institución a través de la construcción de estrategias 

pedagógicas que permitan transformar las concepciones de la comunidad 

educativa acerca de la discapacidad hacia un enfoque de capacidades.  Para 

esto se diseñó e implementó una Propuesta pedagógica que consta de 4 

módulos que abordaron diferentes categorías de investigación, Diversidad, 

Discapacidad, Capacidades y Transformaciones, distribuidas en talleres 

orientados a estudiantes, docentes y familias.  A partir de las actividades 

realizadas, se evidenciaron una serie de transformaciones en las visiones de 

los participantes acerca de la discapacidad, la diversidad y la construcción de 

capacidades; generando conclusiones relevantes como que para forjar 

verdaderos cambios en la comprensión de la discapacidad, esta debe transitar 

los espacios y en especial las aulas para generar verdaderos procesos de 

comprensión e inclusión educativa, ya que  en la medida que se logre que esta 

sea real desde los primeros ciclos escolares se crean nuevas visiones por parte 

de estudiantes, familias y docentes acerca de la discapacidad y la comprensión 

del sujeto desde una visión de capacidades. 

Palabras Clave: 

Transformación, Discapacidad, Capacidades, Diversidad, Inclusión Educativa. 
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Abstract 

This project reflects the research interests of the faculty members affiliated with 

the Familia y Escuela research group at the Universidad Pedagógica Nacional. 

This project was conducted within the framework of the Instituto de Pedagogía 

Auto Activa de Grupos (IPAG), focusing on the development of strategies of the 

school as an institution. The aim of this project was to understand and transform 

the perspectives held by teachers, families, and students regarding disability. In 

this way, a qualitative research was developed, using research methods such 

as Educational Action Research and Grounded Theory, involving students and 

families from the first, third and sixth grades, as well as the teaching staff of the 

institution. The study identified normalized and assistance-oriented visions 

towards people with disabilities. Base on this results, our objective was to 

enhance the processes of educational inclusion in the institution by constructing 

pedagogical strategies that transform the educational community’s perception of 

disability towards a capacity-based approach. To achieve this objective, a 

pedagogical proposal comprising four modules – addressing Diversity, 

Disability, Abilities, and Transformations - was designed and implemented. 

These modules were delivered through workshops tailored for students, 

teachers, and families. The outcomes of these activities revealed significant 

transformations in the perspectives of teachers, families, and students 

regarding disability, diversity, and the development of capacities. Key 

conclusions highlight the necessity of fostering real changes in the 

understanding of disability by permeating spaces particularly classrooms, to 

generate genuine processes of comprehension and educational inclusion. Early 

engagement in educational inclusion from initial school cycles, fosters new 

perspectives among students, families, and teachers regarding disability and 

the understanding of the subject from a capacity-based vision. 

Keywords: 

Transformation, Disability, Abilities, Diversity, Educational Inclusion 

 

  



8 
 

 

Tabla de contenido  

PRESENTACIÓN ....................................................................................................... 11 

1. MARCO CONTEXTUAL.......................................................................................... 12 

1.1 Universidad Pedagógica Nacional ..................................................................... 12 

1.2 Grupo de investigación Familia y Escuela ......................................................... 13 

1.3 Localidad de Usaquén ....................................................................................... 13 

1.4 Instituto de Pedagogía Auto Activa de Grupos (IPAG) ....................................... 15 

2. MARCO DE ANTECEDENTES ............................................................................... 18 

2.1 Lectura de necesidades .................................................................................... 18 

2.2 Descripción del problema .................................................................................. 20 

2.3 Pregunta de investigación ................................................................................. 21 

2.4 Justificación ....................................................................................................... 21 

2.5 Objetivo general ................................................................................................ 23 

2.6 Objetivos específicos......................................................................................... 23 

2.7 Descripción documental .................................................................................... 23 

2.8 Caracterización de la revisión ............................................................................ 24 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 28 

3.1 Visiones............................................................................................................. 28 

3.2 Discapacidad ..................................................................................................... 29 

3.3 Transformaciones .............................................................................................. 32 

3.4 Familia .............................................................................................................. 33 

3.5 Formas de ser familia ........................................................................................ 33 

3.6 Escuela ............................................................................................................. 34 

3.7 Familia y Escuela .............................................................................................. 35 

3.8 Familia y Discapacidad ...................................................................................... 35 



9 
 

3.9 Familia, Escuela y Discapacidad ....................................................................... 36 

3.10 Inclusión educativa .......................................................................................... 36 

3.11 Capacidades ................................................................................................... 40 

3.12 Diversidad ....................................................................................................... 41 

4. MARCO METODOLÓGICO INVESTIGATIVO ........................................................ 42 

4.1 Articulación con el grupo de investigación ......................................................... 42 

4.2 Línea de investigación ....................................................................................... 42 

4.3 Tipo y método de investigación ......................................................................... 43 

4.4 Investigación-acción .......................................................................................... 43 

4.5 Teoría fundamentada ........................................................................................ 44 

4.6 Participantes ..................................................................................................... 44 

5. PROPUESTA PEDAGÓGICA ................................................................................. 45 

6. MARCO DE RESULTADOS ................................................................................... 62 

6.1 Implementación proyecto pedagógico ............................................................... 62 

6.2 Resultados ........................................................................................................ 65 

6.3 Conclusiones ..................................................................................................... 79 

6.4 Proyecciones ..................................................................................................... 81 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 83 

 

Tabla de gráficos. 

Gráfico 1: Definición de la discapacidad .................................................................... 18 

Gráfico 2: Comprensión de la persona con discapacidad. ......................................... 19 

Gráfico 3: derechos de la persona con discapacidad. ................................................ 19 

Gráfico 4: diagrama estructural de la propuesta pedagógica. .................................... 47 

  

  



10 
 

 

Tabla de imágenes 

Imagen 1: Actividad “Galería colectiva” con los estudiantes de los tres grupos .......... 68 

Imagen 2: Actividad “Galería colectiva” con los estudiantes de los tres grupos .......... 69 

Imagen 3: Actividad “Mi nuevo amigo” con los estudiantes del grupo uno. ................. 72 

Imagen 4: Taller “Reconociendo la discapacidad desde un enfoque de derechos” con 

los padres de familia de los tres grupos. ..................................................................... 72 

Imagen 5: Taller “Desarrollando las capacidades de mis estudiantes” con los docentes 

de la institución. .......................................................................................................... 75 

Imagen 6: Actividad “Metamorfosis personal” con los estudiantes del grupo dos. ...... 77 

Imagen 7: Actividad “Pequeños que cambian al mundo” con los estudiantes del grupo 

tres ............................................................................................................................. 78 

Imagen 8: Actividad “Siluetas compartidas” con los estudiantes del grupo uno .......... 78 

 

Tabla de tablas 

Tabla 1: Número de establecimientos educativos localidad Usaquén ........................ 14 

Tabla 2: Inclusión educativa localidad de Usaquén 2018 ........................................... 15 

Tabla 3: Términos definidos por el decreto 1421. ....................................................... 39 



11 
 

PRESENTACIÓN  

El presente proyecto recoge los intereses investigativos de los docentes 

en formación adscritos al grupo de investigación Familia y Escuela de la 

Universidad Pedagógica Nacional, quienes realizaron su proyecto de 

investigación en el contexto del instituto de Pedagogía Auto Activa de Grupos 

(IPAG) donde se generaron estrategias desde la escuela como institución, 

enfocadas a conocer y transformar las visiones que tenían los docentes, las 

familias y los estudiantes acerca de la discapacidad. 

Para esto, en primera medida, se realizó una recolección de información 

a docentes y directivos del colegio, padres de familia y estudiantes, con el fin 

de conocer las comprensiones respecto a la discapacidad y diversidad.  

De acuerdo con la lectura de necesidades, se evidenció que los modelos 

caritativo y rehabilitador predominan alrededor de las diferentes concepciones 

acerca de la Persona con Discapacidad, se delimitó la problemática y se 

plantearon unos horizontes investigativos referentes a la transformación de 

concepciones, visiones y percepciones de la discapacidad, con el fin de 

generar estrategias que permitieran movilizar dichas comprensiones a un 

paradigma social y de enfoque de derechos de las Personas con Discapacidad. 
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1. MARCO CONTEXTUAL  

1.1 Universidad Pedagógica Nacional  

La Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en la localidad de 

chapinero, en la calle 72 con carrera 11, es una institución de educación 

superior de carácter mixto, con acreditación de alta calidad y pionera en la 

formación docente. 

Dentro de sus horizontes institucionales se destaca la misión en la cual 

la Universidad Pedagógica Nacional, en su sentido de ser educadora de 

educadores, tiene un compromiso y liderazgo en la construcción del proyecto 

educativo y pedagógico de la nación, basándose en tres ejes donde forma a 

docentes en carácter humano y profesional, construye conocimientos 

investigativos en campos educativos, pedagógicos y didácticos y proyecta sus 

saberes al servicio de la comunidad educativa, de la sociedad y del Ministerio 

de Educación. 

De acuerdo con la visión de la Universidad, esta busca: 

           El desarrollo de propuestas de formación de maestros y otros 

profesionales de la educación con los más altos estándares de 

relevancia, pertinencia social y calidad educativa. Fortalecerse como 

referente nacional y regional, siendo la institución que construye y 

difunde conocimiento social y educativo actualizado, riguroso y 

pertinente para la comprensión de la realidad educativa, la explicación 

de sus dinámicas y la solución de problemas socioeducativos. Sostener 

y ampliar la presencia social y prestigio institucional en los ámbitos 

nacional e internacional, a partir de programas y proyectos de 

proyección social fundamentados en la producción académica e 

investigativa de la institución. (Universidad Pedagógica Nacional, 2020, 

p. 31_32) 

La Universidad cuenta con cinco facultades: Humanidades, Ciencia y 

Tecnología, Educación Física, Bellas Artes y Educación. Cada una desarrolla 

programas de pregrado, la Licenciatura en Educación Especial perteneciente a 

la Facultad de Educación desarrolla tres proyectos propios los cuales son: 
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Pradif que es el Programa de Apoyo para Personas con Discapacidad y sus 

Familias, la Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa y el espacio de 

Aula Húmeda. Además, trabaja en cuatro grupos de investigación: Manos y 

Pensamiento, Estilos Cognitivos, Familia y Escuela y Diversidades, Formación 

y Educación.  

1.2 Grupo de investigación Familia y Escuela 

El grupo de investigación Familia y Escuela promueve la construcción de 

nuevas comprensiones sobre las relaciones entre estos dos agentes 

educativos como objeto de estudio así como el diseño de estrategias de 

intervención en escenarios educativos y sociales. Desde allí, contribuye al 

desarrollo de comunidades académicas capaces de interrogar e interrogarse 

acerca de la relación entre familias y escuelas y sus implicaciones teóricas y 

prácticas, con el fin de producir conocimiento pertinente que apoye la labor 

docente. (Manjarrés et al., 2018) 

En el grupo Familia y Escuela se encuentra la línea familia y 

discapacidad, la cual aporta al grupo conocimientos e investigaciones para 

entender las interacciones entre la familia-escuela y el sujeto con discapacidad. 

En el marco de esta línea de investigación y como complemento a la 

misma, se desarrollan proyectos pedagógicos de investigación (PPI) como 

proyectos de grado, asesorados por los docentes investigadores del grupo, 

Familia y Escuela. En el periodo 2022-I se inició un nuevo PPI buscando 

profundizar en el estudio de las relaciones entre familia y escuela, este 

proyecto se realizó en el Instituto de Pedagogía Auto Activa de Grupos (IPAG), 

ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén.  

1.3 Localidad de Usaquén  

Según la alcaldía mayor de Bogotá (2022), la localidad 1 de Usaquén se 

ubica en el extremo nororiental de Bogotá y limita, al occidente, con la autopista 

norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur, con la calle 100, que la 

separa de la localidad de Chapinero; al norte, con los municipios de Chía y 

Sopo, y al oriente, con el municipio de La Calera. Usaquén debe su nombre a 
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que en el pasado fue la tierra de la princesa Zipa, Usacá, que significa “Tierra 

del sol”. Una gran parte de su zona Este comprende los cerros orientales de la 

ciudad.  

En el 2020 la localidad contaba con una población de 502.000 

habitantes, correspondientes al 5.2% del total de Bogotá, repartidas en 650000 

hectáreas, de los cuales el 54% de su área corresponde a espacio urbano, el 

42% a espacio rural y el 4% restante a terrenos de expansión urbana. 

(Veeduría distrital 2018)  

La localidad se encuentra dividida en 2 UPR (Unidades de planeamiento 

rural) y 9 UPZ (Unidades de planeamiento zonal), de las cuales El barrio San 

Antonio Norte pertenece a la UPZ Verbenal, en donde se encuentra ubicado el 

Instituto de Pedagogía Auto Activa de Grupos (IPAG).   

La oferta educativa en la localidad 1 consta de 137 instituciones, 

distribuidas así:  

Tabla 1: Número de establecimientos educativos localidad Usaquén 

 

Numero de 

Establecimientos 

Educativos 

Clase de Colegio 

Oficial No Oficial  

 

Total 

 

Distrital 

Distrital 

Administración 

Contratada 

Régimen 

Especial 

 

Privado 
Matrícula 

Contratada 

Régimen 

Especial 

Colegios 11 1 3 122 0 0 137 

Sedes 25 1 3 122 0 0 151 

Fuente SED (2018) 

Para el 2017 la localidad de Usaquén ocupaba el octavo puesto en 

población con discapacidad de la ciudad, con un 6% entre las 20 localidades, 

para un total de 16457 Personas con Discapacidad, de los cuales 833 

corresponden a niños y adolescentes. (Secretaría distrital de Integración Social, 

2017) 

De esta población la inclusión educativa en instituciones educativas 

distritales para el 2018 tuvo la siguiente distribución: 
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Tabla 2: Inclusión educativa localidad de Usaquén 2018 

Tipo de discapacidad 
Nivel Educativo 

Preescolar Primaria Secundaria Media Total 

Autismo 0 15 6 1 22 

Auditiva 2 7 4 2 15 

Cognitiva 15 181 149 25 370 

Física 7 23 13 6 49 

Múltiple 1 16 10 6 33 

Psicosocial 0 8 5 2 15 

Visual 0 4 12 8 24 

Otra 1 16 8 2 27 

Sistémica 0 3 5 1 9 

Sordoceguera 0 1 0 0 1 

Voz y Habla 0 2 1 0 3 

Total 26 276 213 53 568 

Fuente SED (2018) 

1.4 Instituto de Pedagogía Auto Activa de Grupos (IPAG) 

Una de las instituciones de carácter privado que participa en los 

procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad en aulas regulares de la 

localidad de Usaquén es el Instituto de Pedagogía Auto Activa de grupos 

(IPAG) este se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén, en el barrio San 

Antonio Norte en la calle 8 No. 183 A 32. Es de carácter privado y mixto. Su 

enseñanza se da de manera formal en los niveles de educación Preescolar, 

Educación Básica y Educación Media, en jornada única y calendario A.  

De acuerdo con lo consignado en el PEI de la institución, el IPAG ofrece 

educación integral a sus estudiantes dentro del marco del desarrollo 

democrático por medio del trabajo en grupo y el autogobierno que permiten la 

inclusión educativa, se basa en la autoactividad de grupos donde se fortalece el 

desarrollo individual y de la personalidad para el crecimiento de la sociedad. Se 

fundamenta en un modelo pedagógico social-crítico enfocado en la evolución 

de las estructuras cognoscitivas, donde se promueve la competitividad 

académica, la reflexión crítica de sus creencias y capacidades mentales en 

torno a las necesidades sociales. (Colegio IPAG, 2021) 
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Hoy día la institución cuenta con dos programas que acogen estudiantes 

con discapacidad y/o talentos o capacidades excepcionales, siempre en la 

perspectiva de forjar un desarrollo individual y social pleno.  

Estos programas son: 

- Necesidades educativas especiales: en el cual se estipula que todos y 

cada uno de los estudiantes tienen derecho a aprender y acceder al 

conocimiento sin exclusión alguna.  

- Extra-edad:  el cual reconoce que cualquier momento de la vida es 

bueno para aprender.  

La formación es planteada desde el paradigma inclusivo por lo que el 

colegio brinda atención a personas con discapacidad intelectual y trastornos del 

espectro autista. La institución cuenta con varios servicios para los estudiantes 

y padres de familia, entre ellos, uno de los más relevantes es el taller de 

padres, el cual posibilita la existencia de espacios de encuentro que promuevan 

la construcción de procesos educativos inclusivos. 

La misión de la institución es ofrecer a sus estudiantes una educación de 

la más alta calidad, tanto intelectual, como moral, ética, cultural y física; para 

lograr este propósito, el colegio canaliza todos sus recursos humanos y 

materiales, su tiempo, su energía y su talento en áreas fundamentales, áreas 

formativas y calidad humana. También busca desarrollar en los estudiantes una 

personalidad auto activa, autoevaluativa, asertiva, creativa y un espíritu 

permanente de investigación, una expresión oral fluida y sin temores ante el 

público, una excelente capacidad de argumentación escucha y conciliación con su 

interlocutor. Estos elementos constituyen una personalidad de éxito, alegría y 

claridad respecto a su proyección futura.  

Respecto a la visión, el colegio se proyecta hacia el mejoramiento continuo 

mediante la construcción de jóvenes reflexivos, lideres positivos y con un alto 

compromiso social y ambiental; incidiendo en los cambios de la educación 

colombiana mediante propuestas renovadoras de pensamiento en una 

comunidad democrática y en paz; convirtiéndose en una institución reconocida 
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por su innovación pedagógica con la autoactividad de grupos.(Colegio IPAG, 

2021) 
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2. MARCO DE ANTECEDENTES 

2.1 Lectura de necesidades 

Para identificar las necesidades de los contextos se propusieron 

estrategias de recolección de información directa, a través de procesos 

diferenciados según el grupo objetivo, como lo fueron docentes y directivos, 

padres de familia y estudiantes. Se realizó la encuesta a padres de familia, 

docentes y directivos por medio de la plataforma Google forms con el fin de 

indagar las percepciones y comprensiones acerca de la discapacidad, teniendo 

en cuenta sus experiencias y vivencias.     

 A continuación se anexan los resultados de dicha encuesta:      

Gráfico 1: Definición de la discapacidad 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de encuestas 
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Gráfico 2: Comprensión de la persona con discapacidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de encuestas 

Gráfico 3: derechos de la persona con discapacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de encuestas 

 Se evidenció a través del análisis de los datos recolectados la 

predominancia de una visión sacralizada de la discapacidad, al verla como una 

prueba impuesta a la persona y a su familia: en segunda instancia apareció la 

visión médico reparadora, donde un alto porcentaje entendía la discapacidad 
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como una enfermedad que debe ser tratada y curada, reflejando esto una 

visión normalizadora. 

Por otra parte, al analizar la visión sobre las Personas con Discapacidad, 

aparecieron dos imaginarios contrastados: por un lado, y con una ligera 

predominancia, la visión asistencialista al ver a la Persona con Discapacidad 

como alguien que requiere cuidados y protección especial, es decir alguien 

dependiente y carente de autonomía.  Además, resalta la visión de la Persona 

con Discapacidad como ejemplo de vida y de superación, es decir, una persona 

que, a pesar de sus deficiencias o dificultades, es capaz de llevar una vida 

igual que el resto de la población, razón por la que debe ser valorado y 

realzado.  Ambas visiones alejadas de una concepción social de la 

discapacidad y que anula las capacidades y potencialidades de la persona para 

centrarse en el déficit y dificultades. 

En conclusión, se encontró la predominancia de concepciones 

capacitistas, en las que se considera que existe una serie de capacidades 

superiores, que deben ser el estándar y que deben predominar sobre aquellas 

que no estén dentro de esta norma, es decir, visiones excluyentes, 

normalizadoras y reparadoras hacia las Personas con Discapacidad, en la que 

esta  no se reconoce como alguien con los mismos derechos y posibilidades, 

sino como alguien necesitado de cuidados y apoyo constante por parte de 

familia y cuidadores, anulando de esta forma cualquier capacidad y posibilidad 

de la Persona con Discapacidad de participar en los mismos espacios y con las 

mismas condiciones que la población sin discapacidad. 

2.2 Descripción del problema  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los procesos de 

indagación orientados a familia y docentes del IPAG, así como las prácticas 

evidenciadas a través de los procesos de observación participante, se 

evidenció que en la comunidad educativa predominaba una concepción desde 

el déficit viendo a la Persona con Discapacidad como alguien enfermo o 

sometido a una prueba de la vida y que no en todos los casos tiene un papel 

igual a los demás miembros de la familia, por ser alguien carente de 
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capacidades y necesitado de apoyo. Es entonces en este punto, donde surge 

la necesidad de ser una escuela que acompaña, asesora y construye al lado de 

la familia procesos de transformación y reconstrucción de la comprensión de la 

discapacidad. 

Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta de investigación, la cual se 

convirtió en una hoja de ruta para la construcción de estrategias que 

permitieron transformar dichas concepciones al interior de la comunidad 

educativa.  

2.3 Pregunta de investigación  

¿Qué estrategias pedagógicas se pueden formular desde el proyecto de 

investigación para fortalecer los procesos de inclusión educativa y transformar 

las comprensiones de la comunidad educativa frente a la discapacidad?  

2.4 Justificación  

Hablar de familia, conlleva una comprensión que va más allá de simples 

definiciones como la de unidad fundamental de la sociedad, o de agrupaciones 

que están unidas por relaciones de alianzas o consanguinidad. Pensar en 

familia debe congregar toda una serie de relaciones, interacciones, sentires, 

vivires y hasta padeceres que trenzan el verdadero tejido que da base a una 

construcción o visión de sociedad y hasta de humanidad. De esta forma, 

podemos entender a la familia desde un enfoque sistémico, en el cual esta se 

concibe: 

Como un sistema, en el que cada uno de sus miembros está regulado 

por las relaciones que tienen entre sí todos los elementos del sistema 

familiar; es decir, existe una interrelación entre todos los individuos que 

conforman la familia, de tal forma que un cambio dentro o fuera del 

núcleo familiar podría afectar a cualquiera de los miembros que la 

integran. (Góngora, 2013, citado por García y Crissién, 2018, p 2) 

Es entonces la familia, antes que la escuela, el primer lugar que 

promueve los procesos de socialización y autoconstrucción del individuo, 

convirtiéndose en el socio natural de la escuela en cualquier proceso de 
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formación y culturización. En este sentido, todo proceso educativo debe 

fortalecer la relación de la triada escuela – entorno (sociedad)– familia, 

entendiendo esta triada como la base fundamental en el desarrollo integral de 

la persona. 

Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta la concepción de 

discapacidad consignada en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (ONU, 2006), donde esta se define como el 

resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a ese entorno, que antes de proveerle el andamiaje necesario para su 

desarrollo, evitan y excluyen a la persona de una participación plena y efectiva 

en la sociedad, podemos entender la relevancia que adquieren estas 

instituciones, familia y escuela, en la construcción de la subjetividad de la 

Persona con Discapacidad, y como cobran relevancia los actores de dichas 

instituciones en el pleno desarrollo de la persona, por ser estos su primera 

imagen y modelo para su desarrollo como participe de la sociedad. 

Ahora bien, si retomamos la visión desde el enfoque sistémico de 

familia, debemos pensar cómo la situación de discapacidad de uno de sus 

miembros afecta las dinámicas, construcciones y comprensiones que tiene la 

familia de sí misma, de sus relaciones endógenas y exógenas, así como la 

propia visión que tiene acerca de la discapacidad y su construcción 

sociocultural y como estas visiones pueden afianzar y potencializar el 

desarrollo del sujeto, o por el contrario, desdibujar y disminuir su 

autopercepción. 

Es en este punto, en donde desde nuestro rol como Educadores 

Especiales podemos generar diversos espacios de análisis e investigación de 

las interacciones e interrelaciones que se generan en ese núcleo familiar al 

existir una Persona con Discapacidad, más aún, es nuestro deber ético y 

profesional realizar los acompañamientos y asesoramientos necesarios para 

que estas familias, puedan generar comprensiones de la discapacidad que 

posibiliten un mayor desarrollo del sujeto, brindándoles las herramientas 

necesarias que permitan una verdadera inclusión educativa encaminada a 
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lograr un transitar pleno de la persona y su familia desde su forma particular de 

entender y vivenciar el mundo. 

2.5 Objetivo general  

Fortalecer los procesos de inclusión educativa en el colegio IPAG a 

través de la construcción de estrategias pedagógicas que permitan transformar 

las concepciones de los estudiantes, las familias, y los docentes acerca de la 

discapacidad hacia un enfoque de capacidades y potencialidades. 

2.6 Objetivos específicos  

− Realizar un rastreo teórico de las diferentes visiones y concepciones que 

se tejen alrededor de la discapacidad en los entornos escolares y 

familiares. 

− Diseñar e implementar estrategias pedagógicas orientadas a transformar 

las concepciones sobre la discapacidad de los estudiantes, las familias y 

los docentes del IPAG. 

− Identificar los aportes de las estrategias implementadas a los procesos 

de inclusión educativa de la institución. 

− Resaltar el papel de la familia y la escuela en la construcción de nuevas 

concepciones acerca de la discapacidad desde una visión de 

potencialidades y capacidades. 

2.7 Descripción documental  

El barrido documental se realizó recurriendo a diferentes fuentes, entre 

las que se encuentra el repositorio de la UPN, las bases de datos Scielo y 

Redalyc, entre otros motores de búsqueda especializados. Dichas pesquisas 

se centraron en conceptos de búsqueda claves como: transformación de 

visiones de la discapacidad, familia y discapacidad, escuela y discapacidad, y 

familia, escuela y discapacidad; delimitando la búsqueda a documentos 

publicados en los últimos quince años. A partir de esta indagación se 

encontraron 31 resultados discriminados de la siguiente manera: 

1 libro 
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1 ponencia 

2 tesis de pregrado 

3 tesis de maestría 

24 artículos científicos 

2.8 Caracterización de la revisión  

De acuerdo a la clasificación temática, se identifica lo siguiente: 

2 documentos que explícitamente se refieren a las transformaciones de 

las visiones de discapacidad, 3 Documentos que abordan el tema de escuela y 

discapacidad, 4 documentos que conjugan la interseccionalidad entre familia, 

escuela y discapacidad, 8 escritos relacionados con la construcción y evolución 

de los modelos de discapacidad y 14 documentos que abordan la relación entre 

familia y discapacidad. 

A partir de lo anterior, se observa una tendencia que refleja un mayor 

número de documentos en los temas de familia y discapacidad y estudios 

sobre los modelos de discapacidad, sin embargo, hay escasas investigaciones 

acerca de la triada familia, escuela y discapacidad, por ende, no se encuentran 

registros sobre la transformación de imaginarios en la relación entre estos. 

Se identifica la pertinencia y relevancia del tema de investigación 

elegido, al haber un nicho de estudio para este, generado por la falta de 

investigaciones en el campo y menos aún a nivel de pregrado.  

El estudio de la discapacidad y las comprensiones que alrededor de ella 

se generan han sido abordadas desde diferentes puntos de análisis. En este 

sentido, autores como Palacios (2008) y Villatoro (2015) realizan un barrido 

histórico, analizando los tres principales modelos de discapacidad que se han 

construido durante la historia, el de prescindencia, el médico reparador y el 

social de derechos. En concordancia, Hernández (2015) efectúa un barrido 

histórico similar, pero añadiendo una visión desde la interpretación jurídica y, 

desde allí, revisando cómo a través de las recientes luchas de las 
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organizaciones de Personas con Discapacidad, estas han ido ganando 

reconocimiento como personas plenas de derechos, pasando así de una 

comprensión desde la enfermedad a un enfoque social de derechos. 

Por su parte , Cisternas (2010) muestra el trasfondo de la discusión 

jurídica, conceptual, política y hasta moral que se dio al interior de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que 

culminó con la carta de reconocimiento de derechos de esta población. Por otra 

parte, Ferreira (2010) realiza un análisis de la discapacidad desde un punto de 

vista socioeconómico relacionado con el paradigma capitalista y de cómo estas 

construcciones determinan procesos de exclusión en diferentes ámbitos, 

resaltando el educativo. Como complemento a los estudios anteriores, Brogna 

(2018) propone una visión diferente de la discapacidad, una visión 

decolonizada y propia del espacio geográfico y cultural, al hacer un estudio de 

la comprensión de la discapacidad desde la cosmovisión de pueblos indígenas 

mesoamericanos, quienes dentro de su forma de entender el universo como un 

conjunto interrelacionado de elementos, construyen conceptos como vida, 

enfermedad y discapacidad desde una visión holística y de valor 

interrelacionada y no excluida con la comunidad. 

A partir de las construcciones y análisis de la discapacidad en sus 

diferentes dimensiones y etapas, se indagó cómo esta se interrelaciona en los 

procesos familiares, cuando la discapacidad permea dichos procesos y a través 

de uno de sus miembros involucra todas las dinámicas familiares. De esta 

forma se encontró que Sarto (2001), Núñez (2003), Arellano y Peralta (2012), 

Manjarrés et al (2013) y Aguilar et al (2018) Analizan los procesos que se 

generan con las familias en diferentes niveles ante los eventos relacionados 

con la discapacidad de un familiar, como se rompen, se trenzan y se 

reconstruyen sus dinámicas generando comprensiones de familia y de los roles 

de los sujetos que la componen. Ampliando esto y estudiando el papel que 

juegan las familias en la construcción del sujeto con discapacidad, como una 

persona llena de capacidades o, por el contrario, como una persona excluida y 

sin posibilidades, dependiendo de las propias comprensiones de las familias 

acerca de la discapacidad y los modelos parentales establecidos en ellas, se 
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encontraron los estudios de Gómez y Cardona (2010), Pagano (2010), Abad 

(2016), Giaconi (2017), Rodríguez (2018), Vera y Apolo (2020) y Manjarrés y 

Hederich (2020). Por último, en estos análisis de la relación entre familia y 

discapacidad se encontraron estudios de Pedroza (2019) y Córdoba (2020) en 

los que se analiza esta relación desde el enfoque de derechos de la Persona 

con Discapacidad. 

La siguiente categoría de análisis rastreada se centró en la relación 

entre escuela y discapacidad, en la que se encontraron autores como Ferreira 

(2011) y Duschatzky y Skliar (s.f) quienes realizan un análisis de como las 

comprensiones de la discapacidad latentes en la sociedad impactan el papel de 

la escuela, dificultando los procesos de inclusión educativa. En esta misma 

línea se analizó la relación de la triada familia, escuela y discapacidad, 

estudiada desde diferentes ángulos, Rincón (2013) realiza las revisiones desde 

la escuela como ente encargado de proponer estrategias que promuevan una 

verdadera inclusión y una comprensión de las capacidades de todos los 

estudiantes; desde la óptica de la familia como primera institución educadora 

de la persona y de su relación de corresponsabilidad en este proceso con la 

escuela y cómo este engranaje puede beneficiar o afectar a la Persona con 

Discapacidad (Jiménez 2015 y Betancourt y Esquivel, 2022), por último, en 

esta categoría autores como Verger (2009), Mercado (2012) y Michel (s.f) se 

centran en revisar las comprensiones, percepciones y representaciones sobre 

la discapacidad y las dinámicas que estas generan al interior de la escuela. 

La última categoría con mayor relevancia para la investigación es la que 

tiene que ver con la transformación de los conceptos y comprensiones de la 

discapacidad, en la cual se encuentran dos tesis de pregrado, que se 

relacionan con la investigación a realizar, por una parte, Barrera et al.(2018) 

elaboran e implementan una herramienta de recolección de datos con el fin de 

conocer las visiones que tenía la población escolar acerca de la discapacidad, 

a fin de generar estrategias para cambiar estas visiones.  Por otra parte, 

Gómez et al.(2020) abordan las concepciones y percepciones de docentes y 

estudiantes acerca de la discapacidad en un colegio con aulas inclusivas, 

buscando desdibujar las barreras por medio de estrategias y propiciar más 
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espacios de participación que generen la inclusión verdadera en la institución y 

sus sedes. 

Se encontró de esta forma la pertinencia e importancia del tema de 

investigación, ya que como se evidenció en los documentos rastreados, la 

familia y la escuela juegan un papel definitivo en la construcción de la 

subjetividad de la persona y de manera relevante en la de la Persona con 

Discapacidad, por lo que es fundamental que estas dos instituciones tengan un 

conocimiento más amplio de la discapacidad, alejándola de la persona y 

ubicándola en las barreras que impone el entorno, llegando a una comprensión 

desde las capacidades y no desde el déficit. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Al realizar un análisis de lo que se ha escrito en torno a la 

transformación de las visiones acerca de la discapacidad al interior de la familia 

y de cómo la escuela interviene en esta, se encontró un mayor desarrollo 

teórico en lo que tiene que ver con los estudios acerca de los modelos de 

discapacidad y la relación entre familia y discapacidad, mientras que hay pocos 

estudios que aborden la triple relación entre escuela – familia – discapacidad y 

menos aún que analicen la transformación de estas visiones al interior de 

estos. 

De esta forma, se inició el análisis teórico de los modelos de 

discapacidad, abordando autores como Agustina Palacios, Patricia Brogna y 

Rodríguez y Cano entre otros, para de allí pasar a revisar las concepciones de 

familia, de la mano de autores como León, Manjarrez y Gaitán y partiendo de 

esta base adentrarnos en la relación entre familia y discapacidad. 

3.1 Visiones 

Desde el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), 

se retoman las acepciones que más alimentan la investigación, de esta forma 

se encuentra que la visión se define como “Punto de vista particular sobre un 

tema, un asunto, etc.” (RAE, 2001,p.1), donde se refiere a una visión como esa 

comprensión particular que puede tener una persona acerca de un tema, esto 

es, la construcción que se realiza desde las comprensiones particulares que 

cada uno puede tener, siendo así moldeada por las experiencias propias, el 

entorno y sus construcciones sociales y culturales sobre un tema, por otra 

parte, se puede usar otra acepción que va en un sentido similar al definirla 

como: “Creación de la fantasía o imaginación, que no tiene realidad y se toma 

como verdadera.” (RAE, 2001, p.1) 

En este sentido, se puede evidenciar que no todas las visiones acerca 

de un objeto son obligatoriamente reales, ya que como se mencionó 

anteriormente, estas pueden verse afectadas por construcciones sociales y 

culturales. 
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Se puede decir entonces que las visiones son construcciones subjetivas 

transversadas por un entorno lleno de concepciones acertadas o no acerca de 

algo, influenciadas siempre por los diferentes pensamientos y entornos 

sociales, culturales, políticos, económicos y hasta tecnológicos que se 

encuentran en estos. 

De esta forma, para el proyecto es importante pensar en dicha 

construcción del término visión al relacionarla con la discapacidad, ya que 

como se verá, esta se ha generado a partir de interpretaciones sociales, 

culturales y económicas que a la vez que definen un tipo de persona, definen 

también los estándares de construcción de cuerpo útil o cuerpo idealizado y de 

la misma forma aquello que desde estas mismas construcciones se encuentra 

fuera de este ideal y por lo tanto, se convierte en algo diferente, generando así 

las visiones que se implantan acerca de la discapacidad. 

3.2 Discapacidad  

Para la comprensión de la discapacidad y sus modelos se determina 

que, a lo largo de la historia, el concepto de persona ha ido cambiando de 

acuerdo a las construcciones, pensamientos y avances del grupo donde se 

concibe. De la misma forma, la concepción de la discapacidad como 

particularidad humana también se ha ido transformando a través del tiempo 

dependiendo de sus propias concepciones sociales, religiosas y tecnológicas. 

De esta forma, se identifican tres modelos de discapacidad que podrían 

coincidir con formas equivalentes de sociedad o de comprensión del ser, 

coincidiendo a grandes rasgos con tres momentos históricos. El modelo de 

prescindencia, presente desde la antigüedad hasta fines de la modernidad, el 

modelo médico reparador, surgido a comienzos del S. XX, y el modelo social, 

que aparece en los años 60 del siglo pasado. (Velarde, 2012) 

El primero de estos modelos, o modelo de prescindencia, asume que la 

Persona con Discapacidad padece de esta por un castigo de los dioses, 

generalmente por una falta cometida por sus ancestros y que debido a esto no 

es un ser útil a la sociedad, por lo tanto, su vida no tiene sentido para ser 

vivida. (Palacios, 2008). De este modelo se derivan concepciones eugenésicas, 
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de eliminación de quien no cumple con los estándares establecidos para las 

construcciones de cuerpo definidas, degenerando en infanticidios y eliminación 

de los sujetos, o en otros casos en la ocultación de estos al interior de su hogar 

al ser considerados la muestra de una falta cometida contra el ser superior.  

Esta concepción con el paso de los siglos degeneró en visiones asistencialistas 

y caritativas, en especial con la llegada del cristianismo, que al eliminar el 

infanticidio permitió la posibilidad de borrar las culpas propias, dando limosna o 

pagando diezmos a los lugares que mantenían aislados a estos seres 

diferentes. 

Este modelo persistió históricamente hasta inicios del S. XX, donde la 

llegada de la primera guerra mundial, con la gran cantidad de mutilaciones y 

lesiones que produjo, aunada a los incipientes desarrollos de la medicina 

alcanzados durante este periodo, generaron una nueva visión de la 

discapacidad, un segundo modelo atado a la reparación del cuerpo a través de 

la medicina, el llamado modelo médico reparador que interpreta la 

discapacidad como:  

           Una condición negativa de la salud individual de las personas afectadas, 

producida por deficiencias orgánicas que pueden ser físicas, psíquicas o 

sensoriales. Considera la discapacidad como una enfermedad y asume, 

por ello, que las Personas con Discapacidad deben someterse a 

procesos de rehabilitación con el fin de llegar a asimilarse a las demás 

personas sanas y capaces de la sociedad. (Rodríguez y Cano, 2015, 

p.17) 

Bajo este modelo, la Persona con Discapacidad pierde su principio de 

persona y pasa a convertirse en un paciente en proceso de ser curado, 

perdiendo a su vez su independencia y su autonomía, que, al ser internados en 

instituciones supuestamente especializadas en su discapacidad, se convertían 

en simples objetos sujetos al todopoderoso conocimiento científico que debía 

rehabilitarlo o volverlo a habilitar para ser parte productiva de la sociedad. 

En contraposición a estas comprensiones de la discapacidad, a partir de 

los años 60’s del siglo anterior, en Estados Unidos se genera el Movimiento de 
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Vida Independiente (MVI), en el que las Personas con Discapacidad, 

apoyándose en la lucha de reivindicación social del movimiento feminista, 

rechazaban que se les definiera por sus características físicas. De esta forma, 

se cambió el foco de la discapacidad, dejando de entenderla como una 

carencia de la persona que debe ser corregida, pasando a comprender las 

deficiencias como un producto social, resultado de las interacciones entre la 

persona y un entorno que no tiene en cuenta sus peculiaridades. (Palacios, 

2008) 

De esta forma, el modelo social establece una diferencia clara entre 

deficiencia y discapacidad, definiéndolas como: 

           Deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, 

órgano o mecanismo del cuerpo. Discapacidad es la desventaja o 

restricción de actividad, causada por la organización social 

contemporánea, que no considera, o considera en forma insuficiente, a 

las personas que tienen diversidades funcionales, y por ello las excluye 

de la participación en las actividades corrientes de la sociedad. 

(Palacios, 2008, p. 123.) 

A partir de estas construcciones, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), promulgó en el año 2006 una definición de discapacidad en el 

marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

donde esta se define como: “… un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás.” (ONU, 2006, p. 2) 

En palabras de Brogna (2007), la convención “Quita el eje de la 

tolerancia para avanzar hacia el involucramiento, al reconocimiento del otro 

como un igual por quien debo responder.” (p. 5) La convención reivindica los 

derechos de las Personas con Discapacidad, centrándose en la palabra 

personas, iguales en deberes y derechos a cualquier otro y establece esta 

definición de Personas con Discapacidad para referirse a este grupo, por 



32 
 

encima de etiquetas previas como incapacitados, inválidos, minusválidos, entre 

otros. 

Se encontró así la importancia de este apartado para la investigación, ya 

que al comprender como se ha representado la discapacidad a lo largo de la 

historia, se articularon dichas comprensiones con las interrelaciones con la 

familia y la escuela y, desde allí, interpretar como estos entes viven y 

transforman la experiencia de la Persona con Discapacidad que los habita. 

3.3 Transformaciones  

Partiendo de las definiciones del término, se entiende una 

transformación como el hecho de hacer cambiar a alguien o algo, o mejor aún 

hacer cambiar las costumbres a alguien, lo cual orientado a la presente 

investigación se relaciona con cambiar la visión que se tiene acerca de las 

Personas con Discapacidad en la familia, la escuela y la sociedad. 

Comprendiendo entonces a la sociedad como un sistema complejo y 

dinámico, desde los postulados de Poincaré y Lorenz, citados por Pidal (2009) 

donde se presentan estados aperiódicos y de carácter no predecible, se puede 

decir que se trata de un sistema caótico según la comprensión 

fisicomatemática, ya que se rigen por fenómenos dinámicos no lineales cuyo 

comportamiento parece aleatorio pero que se rigen por leyes precisas. 

Algunas de las características que presentan estos sistemas caóticos 

son: 

- Dependencia sensitiva de condiciones iniciales, lo que significa que un 

pequeño cambio en las condiciones hoy, genera un gran efecto en el 

futuro, lo que hace que sean poco observables y difíciles de predecir.  

Esta característica es también llamada “El efecto mariposa” 

- No linealidad: las causas y los efectos de los eventos que produce el 

sistema no son proporcionales. 

Partiendo de estos postulados, el presente proyecto se propuso 

realizar pequeñas transformaciones al interior de las bases del sistema 

social, como lo son la familia, la escuela y en ellos a su elemento más 
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importante, los niños, para, desde allí, lograr una transformación en algún 

momento posterior en el macrosistema social. Así, usando el ejemplo de 

Lorenz cuando en 1963 planteó la pregunta ¿Puede el aleteo de una 

mariposa en Brasil producir un tornado en Texas? Replanteándola como 

¿Puede la comprensión de un niño sobre la discapacidad, cambiar la visión 

sobre esta de una sociedad? 

3.4 Familia 

Según Secretaría de Integración Social, Fundación Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo Humano y Fundación Saldarriaga Concha (2010), 

como se citó en Manjarrés et al. (2016), Las familias, en cualquiera de sus 

expresiones, representan para los individuos que hacen parte de ellas un 

medio para la aprehensión y transformación del mundo y la integración a él. 

Constituyen el primer escenario de vínculo con otros, de construcción de 

afectos y reconocimiento de la diversidad en cada ciclo y momento vital. Se 

convierten así en un campo de aprendizaje y de prueba de la humanidad que 

se construye a través suyo y del intercambio cotidiano de sentimientos, 

palabras y abrazos.  

3.5 Formas de ser familia 

Según Manjarrés et al. (2016), Debido a la diversidad familiar existente, 

no es posible afirmar que todas las familias son iguales, por lo tanto, dando 

ciertos criterios de clasificación, como el tipo de hogar, la composición de la 

familia, las relaciones de parentesco, entre otros, es difícil hacer afirmaciones 

sobre la existencia de modelos únicos. Sin embargo, es posible identificar 

aquellas formas que tienen mayor representatividad: 

• Familia nuclear urbana. Está integrada por una pareja adulta con hijos o 

por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. La familia nuclear se 

divide en dos tipos de familias: familia nuclear monoparental, integrada 

por uno de los padres y uno o más hijos; familia nuclear biparental: 

integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos. 

• Familia extensa. Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 

tíos, primos y demás parientes de primera línea consanguínea. Dentro 
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de esta clasificación tenemos: familia extensa monoparental, integrada 

por uno de los miembros de la pareja, con uno o más hijos, y por otros 

parientes; familia extensa amplia (o familia compuesta), integrada por 

una pareja o uno de los miembros de esta, con uno o más hijos, y por 

otros miembros parientes y no parientes. 

• Familia unipersonal. Aquella compuesta por un solo integrante (este tipo 

de familia la introduce Gutiérrez, 1994, y algunos no la aceptan). 

• Familia monoparental. Aquella que cuenta con solo uno de los dos 

padres (consideramos a la familia monoparental nuclear), sea cual sea 

la razón, madresolterismo, abandono de uno de los progenitores o 

muerte. 

• Familia recompuesta. Son llamadas así porque los progenitores, 

después de una ruptura, han establecido una nueva unión, en algunos 

casos hay hijos de un solo progenitor, en otros de ambos e incluso de la 

nueva unión. 

• Familia adoptiva. Es aquella que acoge a un menor por medio del 

proceso de adopción, estableciendo con este o estos una relación 

estable y duradera basada en los principios del amor (algunas personas 

ponen en tela de juicio esta categoría) 

(p. 59-60). 

3.6 Escuela 

Realizando un acercamiento a la concepción de escuela (Manjarrés et 

al., 2016) expresan que la escuela “es producto de la historia que la conforma, 

según la realidad y demanda social del presente y la que proyecta al futuro, 

hacia el ideal de hombre que se quiere formar para aportar a la construcción de 

sociedad.” (p. 110) Teniendo en cuenta lo anterior, el escenario de la escuela 

corresponde al contexto que se enmarca en aspectos políticos, culturales, de 

formación política y de socialización.  

Esta relación que sostienen estos dos escenarios es fundamental para la 

investigación, entendiendo que los contextos educativos y familiares son 

corresponsables del proceso de formación en las infancias, agregando la 
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discapacidad en esta relación, se puede identificar el aporte significativo de la 

escuela a las dinámicas familiares de formación.  

3.7 Familia y Escuela 

La familia y la escuela, al ser escenarios fundamentales en los que se 

desarrollan los sujetos, también son escenarios primordiales en el desarrollo 

infantil y juvenil. La familia es la primera instancia de socialización; parte de su 

importante papel en este proceso radica en la forma de potenciar en la infancia 

y la adolescencia tanto las capacidades de acción, interacción e intercambio, 

como la generación de habilidades para la vida y el sentido de responsabilidad 

social. Por su parte, la escuela es el segundo espacio fundamental para 

potenciar el desarrollo en los niños y jóvenes; los objetivos formativos de las 

instituciones educativas se centran fundamentalmente en el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de experiencias orientadas y 

prácticas de socialización, que resultan determinantes en la configuración de la 

identidad y la personalidad, la formación de valores y el desarrollo de las 

habilidades sociales. (Manjarrés et al., 2016) 

3.8 Familia y Discapacidad  

Ahora desde las investigaciones realizadas por Manjarrés et al. (2013) 

quienes delimitan a la familia como un espacio de aprendizaje y reconocimiento 

de la diversidad desde un encuentro inicial con el otro, enmarcando así la 

importancia de las interacciones sociales iniciales en el sujeto y más para el 

sujeto con discapacidad, se considera importante para la investigación la 

delimitación del escenario de la familia y su incidencia en los procesos de 

aprendizaje de los sujetos. De la misma manera los autores mencionados 

abordan la presencia de la discapacidad y sus relaciones con los sujetos 

implicados en la crianza, encontrando así una visión frecuente relacionada con 

el ámbito religioso, que se origina y desarrolla con relación a una figura 

suprema en la cual se determinan perspectivas ambivalentes en función a la 

Persona con Discapacidad como un regalo o un castigo divino. 
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3.9 Familia, Escuela y Discapacidad 

Se abordan ahora los conceptos relacionados con la familia, la escuela y 

la discapacidad, para lo cual se retomaron las investigaciones realizadas por 

Manjarrés et al., (2015) quienes comprenden a la familia como potenciador de 

capacidades y sentido social y a la escuela como potenciador de desarrollo de 

habilidades sociales, configuración de identidad y personalidad, por lo cual son 

considerados finalmente como los dos primeros escenarios de socialización y 

desarrollo. 

           La familia reconoce en la escuela un escenario importante, fundamental 

y determinante en el desarrollo de sus hijos(as) con discapacidad… hay 

una conciencia de que la labor de crianza está incompleta sin el espacio 

de socialización y formación que propicia la escuela. (Manjarrés et al., 

2015, p. 83) 

Estas interacciones entre familia y escuela favorecen al desarrollo del 

sujeto,  sin embargo, cuando se encuentra una Persona con Discapacidad en 

el entorno familiar se generan visiones y prácticas que la limitan, por esta razón 

el rol docente es importante como un puente conector que se encuentra 

cercano a los dos contextos. 

3.10 Inclusión educativa 

La convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (2006), propone un nuevo concepto de la 

discapacidad desde un modelo social, definiéndola como “El resultado de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad 

en igualdad de condiciones con las demás”. (p.1). Reconoce además la 

importancia de garantizar la participación e inclusión plena y efectiva en todos 

los ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito educativo. 

En este sentido la escuela se enfrenta actualmente al reto de 

reinventarse para lograr cumplir con su objetivo social de transformación de la 

sociedad, tal como lo postula Bourdieu (2011), al definir la educación como 

capital cultural generador de movilidad social y, por ende, puntal para el cambio 
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de hábitos del individuo y de su entorno próximo. Pero este papel no puede ser 

llevado a cabo, si esta escuela continúa siendo excluyente, marginadora, 

discriminadora y exclusiva para aquellos llamados normales, una escuela que 

deja afuera a todo aquel que habla diferente, que tiene un color diferente, que 

tiene un género diferente o que tiene una construcción de cuerpo o de mente 

diferente. 

De allí parte la necesidad que procura solventar la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994), donde se pretende buscar una escuela para 

todos, una escuela capaz de brindar sus servicios a todos sus miembros en 

igualdad de condiciones, de forma tal que pueda lograr un desarrollo en 

condiciones de equidad con sus pares. Pero el cambio de paradigma que 

permitiera pasar de una escuela segregada a una verdadera escuela inclusiva 

tendría que recorrer un largo camino.  

Con el Decreto 2082 de 1996 “se reglamentó la atención educativa para 

personas con limitaciones o talentos excepcionales”, en él se estipula la 

desaparición de las escuelas segregadas, ya que en su artículo 17 establece 

que las instituciones educativas que prestaban atención exclusiva a personas 

con limitaciones deberán adecuarse o ajustarse de tal forma que su oferta 

educativa se abra a cualquier tipo de educando. Este decreto genera el modelo 

de integración escolar, donde los estudiantes con discapacidad pueden llegar 

al aula regular, pero en ella no son tenidas en cuenta sus necesidades 

específicas para poder llevar a cabo un proceso educativo a la par de sus 

compañeros, por lo que terminan siendo relegados dentro del proceso escolar y 

limitados a actividades no acordes a sus capacidades o a los contenidos del 

grado. Adicionalmente muestra la concepción que se tiene de la discapacidad, 

al definir la población como personas con limitaciones, puesto que coloca la 

barrera o incapacidad en el sujeto, convirtiéndolo así en alguien que no tiene 

las mismas capacidades, un ser limitado o enfermo que debe ser tratado y 

curado, reflejo de una visión médico-rehabilitadora de la discapacidad.  

En el 2009 aparece el Decreto 366 que “Reglamenta la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad 

y con capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación 
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inclusiva”. Con este se asignan recursos tanto físicos como humanos para la 

prestación del servicio de educación inclusiva a Personas con Discapacidad.  

Adicionalmente se percibe el cambio de paradigma desde la forma de referirse 

a la población con discapacidad, reflejando la nueva perspectiva desde un 

enfoqué social de derechos. 

Por último, y en completa concordancia con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, aparece el Decreto 1421 de 

2017, el cual reglamenta la atención a la población con discapacidad en el 

marco de la Educación Inclusiva, la cual se define cómo:  

           “El  proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 

expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo 

objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con 

pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los 

derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en 

su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que 

eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.” (MEN, 2017, p. 

5). 

Con este decreto se pretende finalmente dar concordancia con lo 

consignado en la constitución nacional en lo referente al disfrute pleno de 

derechos para todas las personas, adicionalmente se acoge a lo consignado en 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la 

Ley General de Educación, buscando en últimas el ingreso, permanencia, 

promoción y egreso de la población con discapacidad al sistema educativo, 

bajo todas las condiciones de bienestar y equidad con sus pares. 

En este sentido, el decreto integra una serie de definiciones que 

permiten entender la inclusión educativa desde una perspectiva social y 

enfocada al pleno desarrollo del sujeto desde todas sus dimensiones. Entre 

estas se encuentran conceptos como: 
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Tabla 3: Términos definidos por el decreto 1421. 

Concepto Definición 

Accesibilidad Son todas las medidas que permiten a todas las personas y en 

especial a aquellas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, en cuanto al entorno físico, el transporte, la información y 

las comunicaciones… 

Ajustes Razonables Son todas aquellas adaptaciones, acciones, estrategias, apoyos y 

modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo, 

basadas en las necesidades específicas de cada estudiante que 

puedan persistir a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA), aplicadas de acuerdo a las características del 

estudiante con discapacidad. 

Currículo Flexible Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es 

decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, y de 

estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

DUA: Diseño Universal de 

Aprendizaje 

Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 

utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 

de adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los 

entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para 

hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para 

todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad.  

Estudiante con Discapacidad Persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y 

transformación con limitaciones en los aspectos físico, mental, 

intelectual o sensorial que al interactuar con diversas barreras 

(actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 

institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su 

aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo 

a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de 

condiciones“. 

Fuente: Elaboración propia, basada en MEN (2017) 
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En concordancia con lo anterior, desde la labor pedagógica de todo 

educador se hace necesario desarrollar estrategias didácticas y metodológicas 

innovadoras, orientadas a generar espacios inclusivos donde los estudiantes 

con discapacidad puedan aprender a la par de sus compañeros, pero para esto 

se debe, como propone Shouto 1998 citado por Rossi (2013) conocer como 

aprenden los alumnos y más concretamente, sus dificultades de aprendizaje, 

pues es conociendo estas dificultades que el docente podrá determinar qué 

información es más importante en cada momento, a esto se le puede agregar 

que, el docente podrá saber cuál es el canal de transmisión más efectivo para 

que cada estudiante pueda hacer una construcción de los aprendizajes de 

acuerdo a su subjetividad. 

3.11 Capacidades  

Para Nussbaum, las capacidades no son simples habilidades residentes 

en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las 

oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y 

el entorno político, social y económico. Por ende, estas se entienden como 

requisitos mínimos básicos para una existencia digna y formarían parte de una 

teoría mínima de la justicia social: una sociedad que no las garantice a toda su 

ciudadanía, en un nivel mínimo adecuado, no llega a ser una sociedad 

plenamente justa, sea cual sea su grado de opulencia. Además, predica que 

“las capacidades pertenecen, en primer y prioritario lugar, a las personas 

individuales, y sólo luego, en sentido derivado, a los colectivos” Nussbaum, 

(2012) citado en Guichot, (2015)  

De otro lado, la Asociación Americana de Sicología (APA), postula que 

las capacidades se refieren a la habilidad de una persona para llevar a cabo 

una tarea o realizar una actividad con éxito y eficacia.  

Según Bandura (1986), las capacidades se refieren a "creencias de 

autoeficacia que determinan cómo las personas piensan, sienten y actúan" (p. 

391), en este sentido, de acuerdo con Gagné (1985), las capacidades se 

pueden clasificar en cinco categorías: cognitivas, psicomotoras, físicas, 

perceptuales y sociales. 
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Por su parte, en palabras de Sternberg (1985), las capacidades son 

"procesos cognitivos y habilidades que se pueden aplicar a la solución de 

problemas" (p. 66), en esta misma dirección encontramos lo postulado por 

Gardner (1983) en su teoría de las inteligencias múltiples, en la que sostiene 

que existen varias capacidades cognitivas, las cuales se manifiestan en 

diferentes límites de la vida. 

Se puede decir entonces que, las capacidades se refieren a las 

habilidades que posee una persona para desempeñar una tarea o actividad de 

manera efectiva, y pueden ser clasificadas en diferentes categorías según el 

enfoque teórico utilizado. 

3.12 Diversidad  

Para Gardenswartz y Rowe (2010) “La diversidad se refiere a la 

presencia de una amplia gama de características y experiencias culturales, 

étnicas, de género, de edad y de otras identidades individuales y colectivas en 

un grupo, organización o sociedad”. (p. 7) 

La diversidad entonces hace alusión a la variedad de diferencias entre 

las personas, que incluyen características como la edad, la raza, el género, la 

orientación sexual, la religión y las capacidades, convirtiéndose así en una 

fuente de riqueza cultural y una oportunidad para aprender de las experiencias 

y perspectivas únicas de las personas. 

Por su parte la UNESCO en el marco de la declaración universal sobre 

la diversidad cultural, define la diversidad como: “La variedad de diferencias 

humanas que existen entre los individuos y los grupos en términos de edad, 

género, etnia, orientación sexual, religión, habilidades y otras características 

culturales, sociales y económicas” (UNESCO, 2001, p.1) 

La relación entre diversidad y discapacidad es importante porque ambos 

conceptos se refieren a la inclusión y el reconocimiento de las diferencias 

individuales, entendiendo la inclusión como un valor clave en dicha relación, 

que significa asegurarse que todas las personas tengan igualdad de 

oportunidades para participar plenamente en la sociedad, independientemente 
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de sus diferencias. Para lograr la inclusión, se debe reconocer la diversidad y 

trabajar para eliminar las barreras que impiden la plena participación de todas 

las personas. 

Podemos decir entonces que la importancia de la relación entre 

diversidad y discapacidad radica en que ambas se refieren a la inclusión y la 

valoración de las diferencias individuales. La inclusión y la accesibilidad son 

valores clave para garantizar que las Personas con Discapacidad tengan 

igualdad de oportunidades y puedan participar plenamente en la sociedad, al 

reconocer y celebrar la diversidad, se construye una sociedad más justa e 

inclusiva para todas las personas. 

4. MARCO METODOLÓGICO INVESTIGATIVO 

4.1 Articulación con el grupo de investigación  

La investigación buscó analizar el papel de la escuela en la comprensión 

de la discapacidad desde esa base de la sociedad llamada familia y desde ella 

generar cambios en los paradigmas presentes a nivel de toda la sociedad. Para 

esto se apoyó en las investigaciones realizadas desde la línea Familia y 

Discapacidad del Centro de Investigación Familia y Escuela de la Universidad 

Pedagógica Nacional, desde donde se han realizado múltiples investigaciones 

y aportes al estudio de la comprensión de la discapacidad al interior de la 

familia y quienes han sido pioneros en este campo de investigación. 

4.2 Línea de investigación 

La línea Familia y Discapacidad del grupo de investigación Familia y 

Escuela, genera estudios que permiten construir conocimientos relevantes, los 

cuales apoyan la labor docente de los investigadores adscritos y de los 

diferentes programas de formación nacionales, para desde allí aportar a la 

comprensión de la interacción de las categorías familia, discapacidad y 

educación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente resaltar que los estudios de 

investigación que se han realizado sobre la temática previamente mencionada, 

son una guía que potencia el proceso de investigación acerca de las 

transformaciones de visión, percepción y concepción de la discapacidad, 
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puesto que el largo proceso que se ha llevado a cabo permite visualizar las 

diferentes formas de relacionarse con la familia y la escuela, lo cual es 

fundamental al momento de tener como objetivo transformar visiones.   

Se buscó así, desde el rol como docentes investigadores en formación, 

aportar a la elaboración de las estrategias de construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de los idearios y paradigmas que transitan el ser y el hacer de 

las familias de Personas con Discapacidad, sustentados siempre en los 

saberes previos construidos por las investigaciones y las experiencias de los 

maestros investigadores del grupo Familia y Escuela, nutriendo y construyendo 

los saberes de la mano de aquellos que han abierto camino y ahora son guía y 

referente en temas de familia, escuela y discapacidad. 

4.3 Tipo y método de investigación 

Las realidades se construyen a partir de las vivencias e interpretaciones 

de los sujetos que las transitan, por esto la presente investigación se centró en 

cómo las visiones y percepciones acerca de la discapacidad pueden generar 

acciones y comportamientos hacia dicha población y cómo, de la misma forma, 

se pueden generar acciones afirmativas que propendan por cambiar dichos 

imaginarios y actuaciones.  

Para esto se desarrolló una investigación de corte cualitativo que Ruiz 

(2003) define como los métodos que “parten del supuesto básico de que el 

mundo social es un mundo construido por significados y símbolos, lo que 

implica la búsqueda de esta construcción y sus significados”. (p. 26). En ese 

sentido, la investigación cualitativa se convierte en un punto importante para 

comprender las realidades de los sujetos en la interacción con el otro, dejando 

como foco de análisis las comprensiones y prácticas de estos como fenómenos 

sociales. 

4.4 Investigación-acción  

Según Colmenares y Piñero (2008), la investigación-acción se presenta 

en este caso, no solo como un método de investigación, sino como una 

herramienta epistémica orientada hacia el cambio educativo, por cuanto se 

asume una postura onto epistémica del paradigma sociocrítico, que parte del 
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enfoque dialéctico, dinámico, interactivo y complejo, de una realidad que no 

está dada, sino que está en permanente deconstrucción, construcción y 

reconstrucción por los actores sociales, en donde el docente investigador es 

sujeto activo en y de su propia práctica indagadora. 

Para Restrepo-Gómez (2004), el proceso de investigación sistemática y 

rigurosa que se construye en el laboratorio social que son las aulas de clase y 

que permite sistematizar el proceso individual del docente, que investiga a la 

vez que enseña, es lo que se conoce como Investigación Acción Educativa 

(IAE). Es decir “El maestro va elaborando a partir de la reflexión en la acción 

cotidiana, su saber pedagógico” (p.2) 

4.5 Teoría fundamentada  

La Teoría Fundamentada permite definir aquellas estructuras 

profundamente arraigadas y estables que constituyen el núcleo central de la 

representación, pero al mismo tiempo es sensible a las condiciones que 

mantienen o modifican el contenido o la estructura de las representaciones en 

razón de las relaciones y de las prácticas en las que se encuentran inmersas 

las personas (Alveiro, 2013). 

4.6 Participantes  

Para identificar las necesidades del contexto se propusieron estrategias 

de recolección de información directa, a través de procesos diferenciados 

según el grupo objetivo como lo fueron docentes y directivos, padres de familia 

y estudiantes. 

El instrumento de recolección de información utilizado para padres de 

familia, docentes y directivos fue el de la encuesta, la cual se realizó de manera 

virtual por medio de la plataforma digital Google forms, fue aplicada con el fin 

de indagar las percepciones y comprensiones acerca de la discapacidad, 

teniendo en cuenta sus experiencias y vivencias. 

Con el grupo de estudiantes se utilizó la técnica de grupos de discusión, 

teniendo en cuenta lo heterogéneo del rango etario y ubicación en los grados 

primero, tercero y sexto. Se realizó la lectura del cuento “Por cuatro esquinitas 
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de nada”. (Ruilliel, 2005) lo cual resultó más significativo para los tres grupos, 

ya que, a partir de la misma se plantearon preguntas guía a los estudiantes 

para conocer sus percepciones a partir de sus propias voces.  

Acudiendo a lo propuesto en la teoría fundamentada, se generaron 

procesos de recolección de datos, recopilando y analizando las voces de los 

estudiantes en cada una de las actividades realizadas con ellos, por medio de 

diarios de campo pedagógicos, los cuales permitieron realizar una reflexión 

permanente de lo vivenciado en el aula.  

5. PROPUESTA PEDAGÓGICA  

Durante la historia de la humanidad conceptos como discapacidad y 

diversidad, sin ser necesariamente definidos, han ido cambiando de acuerdo a 

una serie de construcciones sociales, económicas, políticas, culturales y 

religiosas, atadas a la misma definición de persona, manteniéndose aún 

vigentes y compartiendo espacios en nuestra sociedad actual diferentes 

visiones y comprensiones acerca de esos otros y más aún de esos otros con 

discapacidad. 

Después de revisar y entender las necesidades que se presentan al 

interior del contexto de práctica del Instituto de Pedagogía Auto Activa de 

Grupos (IPAG), se estructuró un proyecto pedagógico que permitió detonar una 

cadena de transformaciones en la percepción de las personas, desde sus 

capacidades y posibilidades, más allá que desde la construcción de cuerpos 

y/o mentes. 

El diseño de la propuesta pedagógica se basó en un enfoque constructivista 

fundamentado en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel.  En 

ese sentido esta propuesta genera ambientes de aprendizajes activos donde 

los estudiantes construyan conocimientos entre los conceptos previos y 

nuevos.  Para (Ausubel, 1983):  

el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 



46 
 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización (p.1) 

Basados en lo anterior, el reconocimiento de los aprendizajes previos del 

estudiante es fundamental para generar estrategias acorde a sus necesidades 

y contexto, de esta manera se logra un impacto sobre esos aprendizajes y de 

manera consecuente, se podrán  generar nuevos aprendizajes a partir de los 

previos, de tal manera que puede ocurrir un aprendizaje significativo en la 

forma de comprender la discapacidad desde otra perspectiva y generar una 

construcción de capacidades, en ese sentido, en concordancia con lo anterior 

Ausubel expresa que:  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras” 

(Ausubel, 1983, P. 2) 

La propuesta pedagógica involucró a la comunidad educativa 

(estudiantes-padres-docentes) entendiendo que es esta relación simbiótica 

entre familia y escuela la que permite realizar deconstrucciones y nuevas 

construcciones que a partir de pequeños cambios tienen el poder de 

transformar la sociedad, partiendo de la influencia que tiene la escuela como 

dinamizadora social unida al poder que tiene la familia como mediadora entre la 

sociedad y la construcción de valores. 

La propuesta pedagógica se encuentra estructurada de forma que 

permite ser desarrollada llevando a cabo de manera alternada actividades de 

los diferentes módulos, para de esta forma generar procesos de construcción 

de las diferentes categorías trabajadas.  A continuación, se presenta la 

estructura general de la propuesta pedagógica, seguida del contenido completo 

de la misma. 
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Gráfico 4: diagrama estructural de la propuesta pedagógica. 

 

Fuente: elaboracion propia basado en propuesta pedagógica 
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6. MARCO DE RESULTADOS  

6.1 Implementación proyecto pedagógico 

En el año 2022 se inició la implementación del proyecto de investigación 

con los grados primero, tercero y sexto continuando en el año 2023 con los 

grados segundo, cuarto y séptimo respectivamente, contando además con la 

participación de la totalidad del cuerpo docente de la institución y las familias 

de los estudiantes de los grados mencionados. Para una mayor compresión, de 

aquí en adelante el grupo uno hace referencia al grado segundo, el grupo dos 

hace referencia al grado cuarto y el grupo tres hace referencia al grado 

séptimo. La propuesta pedagógica se basó en la ejecución de cuatro módulos, 

cada uno de estos con actividades que responden a las diferentes categorías 

de investigación las cuales son diversidad, discapacidad, capacidad y 

transformaciones, esto teniendo en cuenta las necesidades observadas en el 

contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior y a través de las intervenciones llevadas 

a cabo, de forma simultánea se fue realizando la recolección de datos y el 
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análisis de estos, en la búsqueda del significado, interpretando o dando 

explicaciones a las situaciones desde la forma de ver al otro que es diverso y 

las acciones que se tienen sobre ese otro, en las tensiones evidenciadas en el 

aula. 

De acuerdo con Ruiz (2003) en la investigación cualitativa: 

           El análisis de los datos se lleva a cabo básicamente a través de una 

descripción densa cuyos rasgos característicos son: Que es 

interpretativa, que lo que interpreta es el flujo del discurso social y que la 

interpretación consiste en tratar de rescatar lo dicho en ese discurso. 

Según Giraldo (2011) la teoría fundamentada se basa en dos estrategias 

para desarrollar la investigación: 

           Por un lado, a través del método comparativo constante el investigador 

simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. 

Mediante la comparación continua de los incidentes específicos de los 

datos, el investigador refina los conceptos, identifica sus propiedades, 

explora sus interrelaciones y los integra en una teoría coherente. Desde 

el muestreo teórico, el investigador selecciona nuevos casos a estudiar 

según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y 

teorías ya desarrollados. (p.2) 

Es decir, en la teoría fundamentada la recolección de datos y el análisis 

de estos se realizan de forma simultánea, permitiendo al investigador 

desarrollar una teoría que sea significativa y compatible con el fenómeno 

observado. 

De esta forma González-Teruel (2015) define el proceso de 

investigación en la teoría fundamentada como un proceso que no se da de 

forma lineal sino iterativo, permitiendo que a medida que se obtienen nuevos 

datos estos se incluyen y se analizan a través de un procedimiento de 

codificación denominado codificación Inicial y codificación Focalizada. 
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En la codificación inicial o abierta, el investigador asigna códigos 

basados en los datos. En la codificación focalizada o selectiva “se descubren 

los códigos más significativos o los más frecuentes y se comprueba su 

adecuación al resto de datos. Igualmente se decide qué códigos pueden 

considerarse categorías conceptuales que expliquen ideas, eventos o procesos 

agrupando varios códigos”. (p. 4). 

Durante este ciclo se realiza un proceso de comparación constante que 

permite generar otros conceptos y teorías por medio de “un proceso inductivo 

de comparación de datos con datos, datos con categorías, categorías con 

categorías y categorías con conceptos.” (Charmaz, 2006, p. 12) 

Por otra parte, Cuauro (2014) enunciando a Fals Borda postula que la 

Investigación Acción Participativa (IAP) es un proceso dialéctico continuo en el 

que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se 

ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así 

como a los sujetos que hacen parte de estos.  

La IAP se separa de la relación sujeto-objeto de la epistemología 

tradicional porque considera que el investigador es sujeto y los participantes 

son sujeto, permitiendo una relación de intersubjetividad. Esto significa que 

quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto social 

observando como objetos de estudio a los actores sociales, debido a que, en la 

investigación todos los participantes del proceso son reconocidos como sujetos 

en donde la interacción sólo es posible en un proceso de conocimiento 

intersubjetivo. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para la recolección de resultados 

se tuvieron en cuenta los siguientes:  

Uno de los instrumentos para la recolección de datos en la IAP, es la 

entrevista estructurada, esta se emplea en la recolección de información de 

manera sistemática, puntual y específica. El investigador elabora las preguntas 

concretas y cerradas. El objetivo de esta técnica es obtener y codificar de 

manera hermética la información.  



65 
 

El diario de campo es un instrumento no estructurado, el cual se 

considera indispensable para registrar la información día a día de las 

actividades y acciones de la práctica investigativa en el escenario de estudio. 

La estructuración del formato es la descripción y narración de los hechos o 

fenómenos observados. Se puede decir entonces que el diario de campo es 

una herramienta fundamental para el investigador participante. 

Los grupos focales consisten en reunir a un pequeño grupo de personas 

que comparten características similares y que tienen experiencia o 

conocimientos relevantes sobre el tema en estudio. En una discusión 

moderada por un facilitador, los participantes expresan sus opiniones, 

experiencias y puntos de vista sobre el tema en cuestión. Estas conversaciones 

grupales permiten obtener información rica y variada, así como comprender las 

perspectivas y percepciones de los participantes, lo que puede ser valioso para 

la toma de decisiones y el análisis en la investigación acción participativa. 

6.2 Resultados  

 Cuando se llegó al contexto, se buscó conocer las visiones de la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de familia) acerca de la 

discapacidad y el sujeto con discapacidad, para lo cual se realizó la recolección 

de datos inicial diferenciada teniendo en cuenta cada uno de los actores. A 

partir de dicha indagación, se planteó el objetivo y la pregunta de investigación 

sobre los cuales se desarrolló este proyecto.  

 Dando respuesta a la pregunta de investigación, como estrategia se 

desarrolló una propuesta pedagógica orientada a estudiantes, padres y 

docentes con el fin transformar sus visiones de la discapacidad, la diversidad y 

la construcción de capacidades.   

La propuesta pedagógica tiene como nombre Sembrando Diversidades 

para Cosechar Capacidades y cuenta con cuatro módulos, en los cuales se 

desarrollaron 19 actividades con estudiantes, 3 talleres con padres de familia y 

2 talleres con el equipo docente de la institución. El primer módulo se denomina 

“Reconociendo la Diversidad” y tiene como objetivo conocer e identificar la 
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diversidad humana con el fin de valorarla y respetarla; el segundo módulo se 

denomina “Conceptualización de la Discapacidad” el cual pretende transformar 

en los estudiantes las concepciones y visiones actuales de la discapacidad con 

el fin de que esta sea vista desde un enfoque social y de derechos; el tercer 

módulo se denomina “Identificando mis Capacidades y tus Capacidades” el 

cual tiene como objetivo potenciar en los estudiantes la autoestima y el 

reconocimiento sí mismo y del otro, y el cuarto módulo, se denomina 

“Transformando mis Concepciones y Prácticas” el cual busca explorar las 

posibilidades de transformar las ideas, las prácticas y el entorno. A 

continuación, se dará a conocer el análisis de los resultados del proyecto 

investigativo, teniendo en cuenta que este se aplicó en tres grupos diferentes 

como se especificó al inicio de este capítulo.  

Modulo 1: Reconociendo la diversidad  

La categoría reconocimiento de la diversidad surge a partir de las 

diferentes situaciones planteadas en las actividades con los estudiantes.   

En el grupo uno, los estudiantes reconocen que cada persona es 

diferente y eso debe ser valorado, además mencionan que una Persona con 

Discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier otra persona y que, es 

la sociedad quien impone las barreras para que las Personas con Discapacidad 

participen y se desenvuelvan de manera autónoma en el entorno. Por otra 

parte, le es fácil asignar datos que hacen parte de la identidad de una persona 

sin importar la configuración de su rostro. Por último, reconocen que si bien es 

cierto pueden tener características en común con los demás, cada uno es 

diferente y, por ende, su familia también.  

En el grupo dos, los estudiantes expresan que la diferencia de raza hace 

alusión a la riqueza de la diversidad en el mundo, debido a que se puede tener 

algo del otro o de otra cultura, aunque se habite en un mismo espacio. 

Además, asocian el concepto de diversidad a temáticas como derechos 

humanos, constitución política, acceso a salud y trabajo digno, lo cual 

demuestra el concepto de diversidad anclado a un enfoque de derechos del 

sujeto con y sin discapacidad. A partir de las discusiones generadas sobre el 
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tema de la diversidad, se generan debates sobre la forma de referirse al otro, 

por lo que emerge la categoría de reconocimiento, en este sentido se destacan 

los valores del respeto, la tolerancia y la solidaridad como formas para referirse 

y ser con el otro que es diferente.  

En el grupo tres, al desarrollar las actividades los estudiantes mencionan 

que aceptan a las personas sin importar su género, etnia o edad, sin embargo, 

al plantear casos particulares expresan que no estarían dispuestos a aceptar 

personas que habiten en ciertos sectores geográficos sobre los que tienen 

prejuicios basados en características socio – económicas, de la misma forma 

algunos estudiantes admiten que les sería difícil aceptar plenamente en su 

grupo social a personas de género no binario. Por otro lado, se evidencia el 

posicionamiento desde el enfoque de derechos, puesto que piensan y se 

cuestionan como incluir a las Personas con Discapacidad en el ámbito 

educativo y laboral.   

En medio de las discusiones acerca de la diversidad, surge el tema de 

diversidad de Género como una categoría diferencial que se ha evidenciado 

por parte de los estudiantes en diferentes espacios, llevando a discusiones con 

algunos docentes que tienen construcciones tradicionales acerca de la 

diversidad de género, lo que lleva a plantearse otra categoría que analice el rol 

del docente como mediador de la información a partir de sus propias 

construcciones, en este mismo sentido emerge la categoría de Estilos 

Educativos Docentes que influyen en el proceso de formación de los 

estudiantes, modificando sus formas de interacción y relación con otros. 

En general se forman reflexiones por parte de los estudiantes alrededor 

de las diferentes visiones de la diversidad. Expresan que todas las personas 

son diferentes y, por lo tanto, tienen los mismos derechos, puesto que hacen 

parte del mismo mundo. Además, mencionan que las diferencias deben ser 

respetadas, y que el tener discapacidad no hace a la persona menos persona. 

Lo cual da cuenta de una visión que respeta y valora la diversidad.  

Vale la pena resaltar como elemento común el surgimiento de la 

categoría de Derechos, como una construcción del concepto como algo 
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inherente a todas las personas sin importar sus condiciones particulares. En 

contraposición se evidencia que los prejuicios asociados a características como 

la económica, social o geográfica se construyen a partir de la influencia social 

en los grados más altos. 

 

Imagen 1: Actividad “Galería colectiva” con los estudiantes de los tres grupos 

 

  



69 
 

Imagen 2: Actividad “Galería colectiva” con los estudiantes de los tres grupos 

 

 

Modulo 2: Conceptualización de la discapacidad 

La categoría de discapacidad surge a partir de los intereses 

investigativos de los docentes en formación y de cómo esta se construye desde 

la relación entre la familia y la escuela.  

En el grupo uno, los estudiantes se posicionan desde el modelo social, 

pues mencionan que todas las personas son diferentes y, por lo tanto, tienen 

distintas formas de ser en el mundo, además expresan que el ser diferente está 

bien y que las diferencias o discapacidades se deben respetar, asimismo traen 

a colación que las Personas con Discapacidad, primero son personas y su 

discapacidad es solo una de las tantas características que tienen, por otra parte 

mencionan que las Personas con Discapacidad requieren diferentes ayudas y 
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que ellos estarían dispuestos a brindárselas con el fin de que puedan participar 

autónomamente en la sociedad.  

En el grupo dos, los estudiantes adoptan actitudes de intereses al 

realizar preguntas como: ¿Qué es el autismo? además se preguntan por la 

condición del profesor Alexander (docente con discapacidad visual que hace 

parte del proyecto de investigación) realizando preguntas como ¿Qué es la 

discapacidad visual?, ¿El profesor Alexander ve sombras, algunos colores o no 

ve nada?. 

En relación con la visión de la discapacidad, los estudiantes manifiestan 

que existen entornos excluyentes por lo que emerge la categoría de Barreras 

Sociales asociada a barreras físicas, sin embargo, en relación con la forma de 

referirse al otro, los estudiantes mencionan que no hay una sola forma de 

discapacidad y que estas no deben ser excluidas de ninguna manera. 

En el grupo tres, los estudiantes identifican que a pesar de que hay 

personas que tienen configuraciones de cuerpo, pensamiento o percepción 

sensorial diferente, estas características no los hacen diferentes o menos 

capaces que ellos, de la misma forma expresan que es importante y necesario 

que estas personas sean incluidas en todos los espacios y actividades. 

En conclusión, se evidencia que en los tres grupos la Persona con 

Discapacidad es vista desde el enfoque social, construcción basada en 

pensamientos de inclusión, respeto y comprensión desde los derechos, 

evidenciando también que la verdadera inclusión se construye de una forma 

más natural cuando la escuela es transitada por Personas con Discapacidad, 

con lo que aparece la categoría denominada Reconocer la Discapacidad desde 

el Sujeto, así como la categoría de reconocimiento de las capacidades. 

Estas visiones acerca de la discapacidad se contraponen a las 

manifestadas por los padres de familia, las cuales se encuentran asociadas con 

modelos de prescindencia o médico-reparadores, donde la Persona con 

Discapacidad se entiende como un ser sometido a un reto o alguien que tiene 

una limitación en su cuerpo. Se evidencia el efecto de los talleres realizados 
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con los padres observando un cambio de la visión apuntando al modelo social 

de derechos, de donde surge la categoría de Modelos de la Discapacidad. Por 

otra parte, los padres identifican a la familia y la escuela como principal ayuda 

para la educación de las Personas con Discapacidad, sin embargo, asocian a 

las instituciones médicas para casos especiales por lo que se contrapone la 

idea de un escenario inclusivo al pensar en escenarios donde el estudiante con 

discapacidad no pertenece a la escuela sino a fundaciones o espacios 

diferentes. 

Respecto al trabajo realizado con docentes, se evidencia una 

concepción basada en el déficit, donde la discapacidad se encuentra 

relacionada con carencias del sujeto con expresiones como “Falta de algún 

sentido o habilidad” o “Diferencia que puede presentar una persona a nivel 

físico, cognitivo o comportamental”. A pesar de esto, al preguntarles ¿Dónde se 

debe educar a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad? La mayoría 

coincide en que deben compartir los entornos con estudiantes sin discapacidad 

o pueden estudiar en “cualquier entorno”.  

Se evidencia que a pesar del trabajo realizado con docentes, las 

visiones acerca de la discapacidad se mantienen en su mayoría, encontrando 

respuestas como:  “La sociedad actual muchas veces inconscientemente 

castiga a las Personas con Discapacidad no brindando las herramientas y 

recursos necesarios para desarrollar todas las actividades cotidianas sin 

limitaciones”, en lo que se infiere a un cambio hacia una visión de la 

discapacidad ubicada en el entorno más que en la persona, a pesar que se 

sigue hablando del castigo. Pero en la mayoría de los casos se mantiene una 

visión de la discapacidad construida desde el déficit. A partir de esta interacción 

surge la categoría relacionada con la Formación Docente en Discapacidad, al 

evidenciar que en la mayoría de los casos los docentes de área mantienen una 

comprensión de la discapacidad desde el déficit y centrada en el diagnóstico 

del estudiante, por lo que es importante generar estrategias de acercamiento a 

la discapacidad desde la formación docente. 
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Imagen 3: Actividad “Mi nuevo amigo” con los estudiantes del grupo uno. 

 

 

Imagen 4: Taller “Reconociendo la discapacidad desde un enfoque de 

derechos” con los padres de familia de los tres grupos. 

 

  



73 
 

Modulo 3: Identificando mis capacidades y tus capacidades  

La categoría capacidades emerge de una comprensión de la 

discapacidad desde el modelo social y desde una visión anticapacitista, 

centrando la construcción del sujeto desde sus capacidades y potencialidades 

más que desde el déficit. 

En el grupo uno, los estudiantes mencionan que las cualidades son 

características que hacen diferente a una persona, en este sentido les es fácil 

reconocer sus aspectos a mejorar, sin embargo, al momento de hablar acerca 

de sus cualidades, no saben que decir, pero, si mencionan y tienen claras las 

cualidades de sus compañeros lo que quiere decir que reconocen al otro u otra 

como un sujeto con capacidades. Por otra parte, mencionan que la autoestima 

hace referencia a como se sienten las personas y que todas las personas 

tienen talentos como, dibujar, bailar, cantar, etc.  

En el grupo dos, los estudiantes realizan acercamientos al 

fortalecimiento de las capacidades desde el reconocimiento propio, anclado al 

reconocimiento del otro, sin embargo, para los estudiantes reconocer los 

aspectos a mejorar es difícil, debido a esto no logran generar una conciencia 

de acciones que puedan generar cambios internos. En relación con las 

capacidades, los estudiantes mencionan encontrar sus habilidades y talentos 

en la interacción con sus pares, que ofrecen modelamientos y apoyos para 

desarrollar habilidades y superar dificultades, por lo que emerge una visión del 

otro en perspectiva de paridad, además se evidencia en los estudiantes la 

influencias que reciben por parte de su familia por lo que esta refleja los apoyos 

para potenciar dicha habilidad. 

En el grupo tres, el reconocimiento de las capacidades propias parte 

desde el reconocimiento por parte de sus pares, inicialmente para los 

estudiantes es difícil identificar sus propias capacidades, mientras que por el 

contrario les resulta sencillo identificar sus falencias o aspectos a mejorar, de la 

misma forma identifican fácilmente las capacidades de sus pares, a partir de 

este ejercicio de reconocimiento entre pares los estudiantes son capaces de 

reconocer y valorar sus habilidades, talentos y capacidades. Desde este 
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ejercicio los estudiantes generan procesos de autorreconocimiento, 

acompañados de procesos de mejora de su autoestima y desde allí son 

capaces de reconocer y mostrar en público sus talentos. 

Taller con padres  

De forma similar a lo evidenciado con los estudiantes, en algunos casos 

a los padres de familia se les dificultaba reconocer las potencialidades y 

habilidades de sus hijos, mientras que fácilmente identificaban sus falencias, 

mostrando así la necesidad de generar estrategias de fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades de los estudiantes desde la familia, así como la 

de generar estrategias que permitan fortalecer este tipo de procesos por parte 

de los padres. Desde esta actividad emerge la categoría Estilos de Crianza ya 

que a partir de estos podría analizarse la forma en que el sujeto construye su 

autopercepción y autoimagen. 

Por otra parte, los padres de familia resaltan que no logran tener una 

comunicación efectiva con sus hijos, por lo que reconocen esa necesidad de 

comunicación para poder apoyar su proceso de desarrollo, de aquí emerge la 

categoría Comunicación Efectiva y Afectiva y posteriormente la de Redes de 

Apoyo, al comprender que la responsabilidad de la socialización y desarrollo 

del sujeto, se comparte con el escenario educativo en el cual deben existir 

canales de comunicación efectivos entre los actores estudiantes, docentes y 

familias. 

Vale la pena resaltar las voces de los padres y/o adultos significativos, 

los cuales manifiestan la importancia de prolongar los talleres, dándole la 

misma relevancia y rigurosidad que tiene los otros espacios académicos o 

áreas por las que transitan los estudiantes en la escuela. 

Taller con docentes  

Respecto al trabajo realizado con docentes se evidencia una 

transformación en donde ellos consideran fundamental su rol en la formación 

de sujetos autónomos, independientes y funcionales, ya que, lo reconocen 
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desde sus capacidades y potencialidades más que desde el déficit, lo cual 

refleja un posicionamiento desde el modelo social de la discapacidad.  

Esto se evidencia en las voces de los docentes cuando manifiestan que 

“como maestros es fundamental darnos cuenta de las habilidades de nuestros 

estudiantes y potenciarlas. Entender la diversidad que tenemos en el aula 

como punto de partida e ir desarrollando dichas capacidades a partir de 

actividades intensionales y bien planeadas”.  

 

Imagen 5: Taller “Desarrollando las capacidades de mis estudiantes” con los 
docentes de la institución. 

 

 

Modulo 4: Transformando mis concepciones y prácticas  

La categoría de transformaciones emerge como eje fundamental 

alrededor del que se articulan las demás categorías, siendo este la base y alma 
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del proyecto, por esto se evidencian no solo los resultados de las actividades 

específicas sino también todas las transformaciones generadas en las demás 

categorías. 

En el grupo uno, se presentan acciones de invalidación en cuanto a la 

opinión del otro u otra, lo cual da cuenta de un egoísmo aprendido en los 

entornos en los que se desenvuelven, puesto que reconocen con que intención 

proponen diferentes dinámicas, sin embargo, ellos no estarían dispuestos a 

asumirlas, por lo que los docentes generan reflexiones en donde los 

estudiantes valoren al otro u otra como reflejo de sí mismos.   

En el grupo dos, se evidencia en los estudiantes pena al comprender 

que sus acciones tienen consecuencias entendiendo la responsabilidad por el 

otro y por sí mismos respecto a la intención de una acción para el otro, por lo 

que se presentan actitudes negativas que emergen de dicha comprensión, por 

otra parte, en relación con la familia, los estudiantes logran identificar aspectos 

negativos que encuentran en su hogar y familia, dentro de los cuales se 

destacan en común la falta de dedicación de tiempo para ellos mismos y la falta 

de escucha, finalmente rechazan todas las acciones que tengan que ver con 

violencia física y emocional. En contraposición con lo anterior se evidencia en 

los estudiantes transformaciones desde las propuestas de acciones que 

consideran positivas para darle soluciones a las diferentes tensiones que 

vivencian en sus entornos de desarrollo y formación, así mismo, los estudiantes 

reconocen esas actitudes que pueden ser negativas permitiendo espacios de 

cambio y comprensión de las acciones sobre los otros y el peso emocional que 

las constituye. 

En el grupo tres, los estudiantes manifiestan diferentes dinámicas que se 

generan dentro de la familia sobre las cuales se destacan los gritos, las malas 

palabras y la soledad, por lo que los estudiantes concluyen que son 

problemáticas que se pueden solucionar a partir del diálogo, la compresión y el 

tiempo de calidad por parte de los padres.  

Mas allá de las actividades realizadas en este módulo, los resultados 

vinculados con esta categoría se encuentran de forma transversal en todos los 
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módulos, ya que en el proceso se evidencia el impacto de las trasformaciones 

frente a la inclusión social y educativa, la diversidad, la diferencia y las 

capacidades, sobre las que se han trabajado con los estudiantes, docentes y 

padres de familia, de esta manera se demuestra la coherencia entre las ideas, 

que representan las concepciones de los actores (visiones) y lo que se 

demuestra en su actuar, además de profundizar en la consecuencia de sus 

acciones y conductas para con el otro (prácticas).  

Imagen 6: Actividad “Metamorfosis personal” con los estudiantes del grupo 
dos. 
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Imagen 7: Actividad “Pequeños que cambian al mundo” con los estudiantes del 
grupo tres 

 

Imagen 8: Actividad “Siluetas compartidas” con los estudiantes del grupo uno 
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6.3 Conclusiones  

El proyecto de investigación ha sido un paso crucial en la búsqueda de 

transformar las concepciones sobre la discapacidad entre los estudiantes, las 

familias y los docentes del IPAG. Dando respuesta al objetivo de la 

investigación, se desarrollaron estrategias de fortalecimiento de los procesos 

de inclusión educativa de la institución a través de las actividades y talleres 

orientados alrededor de la propuesta pedagógica, de tal forma que se han 

evidenciado transformaciones en los miembros de la comunidad educativa 

respecto a sus visiones de la discapacidad, la diversidad y la construcción de 

capacidades.  

Este proyecto no solo ha impactado de la manera en que se percibe la 

discapacidad en la comunidad educativa, sino que también ha sentado las 

bases para un cambio profundo en la forma en que se abordan las necesidades 

de todos los estudiantes, ya que al reconocer a los sujetos desde sus 

habilidades y potencialidades se generan procesos de construcción de 

capacidades y talentos, lo cual supera una visión centrada en el déficit.             

A medida que se continúa implementando y refinando estas estrategias, se 

tiene la seguridad de estar en el camino correcto para construir un entorno 

educativo más inclusivo, donde la diversidad se celebra y cada estudiante tiene 

la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. 

- Una estrategia fundamental para generar espacios reales de 

inclusión, es vincular a las personas con discapacidad de forma real y 

efectiva en los diferentes espacios cotidianos, para de esta forma lograr un 

verdadero cambio en las visiones que se generan sobre esta, pues el hecho 

de proponer discusiones y acercamientos a este tema desde la escuela 

genera transformaciones en el pensar y el actuar con y hacia las Personas 

con Discapacidad, más aún cuando estos espacios se encuentran 

transitados por ellas.  

- La comprensión del otro diverso o diferente varía en el transcurso 

del ciclo de vida:  para los primeros grados categorías como etnia, raza y 
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discapacidad no son factores muy diferenciales, para los grados más altos 

este tipo de diferencias se hace evidente agregando la diversidad de género 

y origen socioeconómico. Además, los grupos de estudiantes de menor 

edad se relacionan con los conceptos sin ponerlos en práctica, pues sus 

prácticas vienen apropiadas desde la cultura familiar e institucional de la 

escuela, por lo que estas son normalizadas y no se cuestionan a diferencia 

del sustento consiente que tienen los estudiantes de mayor edad, en los 

cuales ya se busca una justificación para dichos actos excluyentes 

- A través del trabajo con docentes, se ha observado una reflexión 

significativa en cuanto a la transformación en su percepción y enfoque hacia 

la formación de los estudiantes, puesto que los docentes están en el tránsito 

de ver a los estudiantes desde la perspectiva del déficit a reconocer y 

valorar sus capacidades y potencialidades.  

- Es importante adoptar un enfoque basado en el modelo social y 

una visión anticapacitista al abordar la discapacidad, pues, los estudiantes 

muestran una comprensión de la discapacidad centrada en las capacidades 

y potencialidades de los individuos en lugar de enfocarse en sus déficits. 

Esto sugiere que la promoción de un enfoque de capacidades puede 

contribuir a un cambio significativo en la percepción de la discapacidad, 

fomentando la valoración de las cualidades individuales y el reconocimiento 

del otro como un sujeto de capacidades. 

- Los resultados subrayan la influencia crucial del entorno, 

incluyendo a los compañeros y las familias, en la percepción de las 

capacidades de los estudiantes, ya que, se observa cómo la interacción con 

pares y el apoyo brindado por la familia desempeñan un papel fundamental 

en el reconocimiento y desarrollo de las habilidades y talentos de los 

estudiantes. 

- Se evidencia la necesidad de implementar estrategias que 

fortalezcan la percepción de las capacidades desde una perspectiva de 

equidad y el papel fundamental de la familia en este proceso. Además, se 

destaca la relevancia de abordar la construcción de la autopercepción y 

autoimagen de los estudiantes desde los diferentes estilos de crianza, lo 

que puede tener un impacto significativo en su desarrollo personal y social. 
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6.4 Proyecciones  

- Continuar con la implementación de estrategias pedagógicas 

inclusivas: Integrar la propuesta pedagógica “Sembrando diversidades para 

cosechar capacidades” en el (PMI) Plan de Mejoramiento Institucional 

(PMI), puede generar impacto en la construcción y expansión de un espacio 

académico consolidado, donde se problematice la visión que se tiene sobre 

el otro diferente, sobre la discapacidad y una sociedad de inclusión, 

permitiendo así transformar con pequeños actos el escenario educativo, 

familiar y social. 

- Realizar un seguimiento a largo plazo de cómo esta estrategia 

impacta la percepción de la discapacidad en la comunidad educativa, para 

posteriormente evaluar y ajustar la misma, con el fin de que se consolide 

como una herramienta de formación para la institución, ya que, el enfoque 

sobre el que está construido el proyecto permite ampliarlo para abarcar 

diferentes interseccionalidades de la diversidad humana, por lo que puede 

ser tomado como referente para desarrollar futuras investigaciones a mayor 

escala de una o varias de dichas categorías. 

- Promover la participación familiar en el proceso de inclusión 

educativa : Se proyecta la implementación de programas y estrategias que 

cuenten con participación de las familias, involucrando a padres y 

cuidadores en el proceso de inclusión educativa. Se deben incluir talleres, 

reuniones y actividades que vinculen y fomenten la colaboración del 

proceso de formación desde la escuela y la familia. 

- Alcances y cooperación con otras instituciones educativas: 

Consolidar la estrategia al interior de la institución posibilita establecer 

participaciones con otras instituciones educativas interesadas en promover 

la inclusión, para guiar futuras investigaciones y acciones que fortalezcan 

aún más el compromiso del IPAG con la inclusión y la transformación de las 

concepciones sobre la discapacidad, diversidades y capacidades en la 

educación. 

- Creación de recursos educativos: La propuesta pedagógica 

“Sembrando diversidades para cosechar capacidades” puede convertirse en 

un recurso educativo representado como un manual o material didáctico, 
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que funcione como sustento práctico para otros educadores interesados en 

implementar pedagogía con enfoques inclusivos en sus aulas. 

- Es necesario analizar el papel que juegan las facultades de 

educación en la construcción de verdaderos procesos inclusivos al interior 

de la escuela, esto partiendo del hecho de la falta de ejercicios de 

acercamiento hacia la discapacidad en los procesos de formación de 

docentes de área. 
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