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Res umen:  

Est e plan de i ntervenci ón realizado para la i nstituci ón IPEM N°193 de la ci udad de 

Cór doba, se centrará en el trabaj o i nterdisciplinari o para mej orar las prácticas 

pedagógi cas y las estrategi as que se bri ndarán para ayudar a l os est udi antes con i ncl usi ón, 

perteneci entes a esa i nstituci ón, a modo de que t odos puedan acceder a una educaci ón de 

cali dad, adapt ada a sus necesi dades. Su obj eti vo, es foment ar la educaci ón incl usi va, por 

medi o de seis i nstanci as de for maci ón para docent es y al umnos en un proyect o 

cuatri mestral que busca generar encuentros teórico-prácticos, dónde se abor den 

defi ni ci ones, vi venci as, mi edos e i ncerti dumbres en t orno a la i ncl usi ón.  

Para poder cumplir con l os obj etivos planteados, se utilizará un enfoque 

Constructi vista. Esta teoría afir ma que el estudi ante es acti vo en su proceso de 

aprendi zaj e, utilizando enf oques que e mpl ean y cuesti onan l os model os ment al es ya 

present es en los ell os, a fi n de mej orar su comprensi ón y rendi mi ent o. ( Cór doba, 2020: 

22). Por est o mi s mo, se trabaj ará la teoría por medio de una present aci ón virtual en Prezi, 

y l uego se buscará foment ar la práctica de lo aprendi do por medi o de sit uaci ones 

vi venci ales, tales como videos, lect ura y creaci ón de cuent os, entre otras activi dades, para 

foment ar un aprendi zaj e si gnificati vo.  

 La concl usi ón a la que se pretende llegar, es que se visualice en mayor medi da el 

concept o de incl usi ón, puedan mej orarse las prácticas áulicas y las adecuaci ones 
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curricul ares y t odos los j óvenes tengan las mi s mas posi bili dades educati vas en t orno a sus 

necesi dades de aprendi zaje. 

Pal abras cl ave: i ncl usi ón, for maci ón, estrategi as met odol ógi cas, comuni dad educati va.  

 Introducci ón: 

El present e trabaj o, titulado “i ncl uyendo- nos” corresponde a un Pl an de Int ervenci ón que 

abor da una de las probl emáti cas i dentificadas en la escuel a IPEM N° 193 “José Marí a 

Paz” de la l ocali dad de Sal dán. El mi s mo, está basado en responder a la de manda 

educati va de los est udiant es que están en i nclusi ón por moti vos sociocult ural es o 

personales. Este plan está di vi di do en tres capít ul os: 

En el capít ul o N°1, se present a la línea temática “Ecosiste mas educativos e 

incl usi ón” que se consi deró perti nent e para trabaj ar el concept o de i ncl usi ón. Asi mi s mo, 

se cont ext ualiza a la i nstituci ón y se muestran l os dat os general es para deli mit ar a l os 

desti nat ari os de la propuesta y a las necesi dades detect adas, por las cuales se deci di ó 

llevar adel ant e la propuesta.  

Por su lado, el Capít ul o N°2, plant ea el objeti vo general y l os tres objeti vos 

específicos a l os que aspira llegar la propuest a present ada. Asi mis mo, está present e la 

justificaci ón, que cont extualiza hist órica ment e el concept o de incl usi ón, y una secuenci a 

que la descri be a ni vel i nternaci onal, Lati noa mericano y cómo se manej a el concept o en 

Ar genti na, argument ado tambi én l as necesi dades por las cual es es import ant e la 

intervenci ón en el establ eci mi ent o.  

Por últi mo, en el capít ulo N°3, se desarrolla el plan de trabaj o propuest o por la 

Li cenciada en Ci encias de la Educaci ón. Allí, se defi nen l os desti nari os, el lugar, la 

secuenci a di dáctica con sus acti vi dades en l os seis encuentros pact ados, el cronogra ma 
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expresado por medi o del diagra ma de Gantt, los recursos humanos, mat eri al es y 

tecnol ógi cos, el presupuest o y l os i nstrument os de eval uaci ón. Fi nalizando con l os anexos 

y referenci as correspondient es. 

La propuest a, se basa en antecedent es de dos escuel as públicas ( CET N°8 y la 

Instit uci ón Educati va Di stral “Si erra Morena”, sede B) quienes realizaron ej erci ci os 

teórico prácticos para llevar adel ante la i ncl usi ón educati va. En el caso del CET N°8 se 

basó en la visualizaci ón de vi deos y la reflexi ón sobre lo vist o, para co mprender la 

incl usi ón desde el punt o de vista de quién la vi ve.  Por otro lado, la segunda i nstit uci ón 

buscó el testi moni o como fuent e de infor maci ón,  por medi o de relat os experienci al es, 

para comprender la i ncl usi ón y cómo es ser excl uido en la soci edad. Dado que la escuel a 

IPEM N°193 present a probl e mas de i ncl usi ón educati va, tant o por la deserción como por 

los j óvenes con i nt egración, es que este plan resulta perti nent e para ayudar a docent es y 

al umnos a comprender y trabaj ar la i ncl usi ón, mejorando el espaci o escol ar. 

1. Capít ul o 1: 

1. 1. Present aci ón de l a lí nea te máti ca:  

Según la ley N° 26. 206 es obli gaci ón del Est ado garantizar el derecho a la 

educaci ón en t odos l os ciudadanos. Est a, constit uye una pri ori dad naci onal, a modo de 

el aborar una soci edad j usta, reafir mar la soberaní a e i denti dad naci onal, profundi zar el 

ej ercici o de la ci udadanía de mocrática, respet ar los derechos humanos y libertades 

funda ment ales y fortalecer el desarroll o econó mi co. Asi mi s mo, según l a Organi zaci ón 

de las Naci ones Uni das para la Educaci ón, el propósit o de la educaci ón i ncl usi va es 

per mitir que l os maestros y est udiantes se sient an cómodos ant e la di versi dad y la 
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perci ban no como un pr obl e ma, si no como un desafí o y una oport uni dad para 

enri quecer las for mas de enseñar y aprender. (2005: 8).  

En nuestro país, se debe lograr que el Est ado “garantice la i gual dad de acceso 

a la educaci ón i ncl usi va de cali dad en las escuel as comunes para niños con 

discapaci dad y que pri orice la educaci ón i ncl usi va sobre la educaci ón en instit uci ones 

y clases especi ales”. Si bi en la nor mati va está, baj o la resol uci ón 311/ 16,  cuest a la 

puest a en práctica en la escuel a. El objeti vo de esta disposi ci ón es “propi ci ar 

condi ci ones para la i ncl usi ón escolar al interi or del siste ma educati vo argenti no para 

el acompaña mi ent o de las trayect orias escolares de los/as est udi ant es con 

discapaci dad” y aprobar la promoci ón, acreditación, certificaci ón y titulación de l os 

est udi antes con discapaci dad. Sus punt os pri ncipales son que t odos l os al umnos 

pueden ser matricul ados y sus fa milias pueden elegir la i nstit uci ón de su preferencia, 

pr opi ci ando la escucha de ellos y su ent orno. Por otro lado, se deben i dentificar las 

barreras en el ent orno, como for ma de ayudar a comprender l os element os que 

posi bilitan o no el acceso pl eno a la educaci ón. Por otro lado, debe establecerse una 

articul aci ón entre l os equi pos educati vos en todos los ni vel es y modali dades, 

asegurando el buen pasaje entre la for maci ón i nici al, pri maria y secundaria. Y para 

fi nalizar, los PPI se elaborarán en funci ón a las necesi dades del est udi ant e, 

pr omovi endo el desarrollo i ntegral y favoreci endo su incl usi ón soci al y educati va.  

Por su parte, Dueñas Buey, Marí a Luisa afir ma: “l os marcos teóricos y 

legislati vos, han i do evoluci onando desde un enfoque centrado en la segregaci ón a otro 

centrado en una educación nor malizada e i ntegradora, de las necesi dades educati vas 

especi ales a la atenci ón a la di versi dad, constit uyendo la educaci ón i ncl usi va” (2010: 358-

366). Es así, como puede verse que hist órica mente se ha ido modificando la fi gura del 
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otro, buscando su i ncorporaci ón en el aprendi zaj e y el siste ma educati vo para crear una 

soci edad que no sea excluyent e y pueda ser más just a.  

Asi mi s mo, hay que tener en cuent a que:  

 “La escuela tiene que post ul ar model os pedagógi cos respet uosos de las 

diferenci as, que di al oguen con una soci edad het erogénea y visualicen la diversi dad 

como un ele ment o enri quecedor. En este senti do, los probl e mas vi ncul ados a las 

prácticas pedagógi cas que deben abordar las i nstituci ones educati vas, constituyen un 

sect or de la reali dad que recla ma la producci ón de saber di dáctico y la generaci ón de 

conoci mi ent os que per mi tan su transfor maci ón para atender a la equi dad, a la j usticia y 

a la di gni dad de qui enes son suj et os del derecho a la educaci ón ( Carena, 2008: 15) 

Las escuelas present an un escenari o compl ej o, ya sea por l o soci al, econó mico y personal 

que rodea al al umnado. Asi mi s mo, en el ámbit o pedagógi co y di dáctico, se reconoce al 

docent e como medi ador del conoci mi ent o. Por est o, debe abordar aul as het erogéneas, 

at endi endo a sus particulari dades, según su trayectoria escolar. A eso, Ames lo deno mi na 

“pl uricurso o pl uri grado”, el cual refiere a que un docent e tiene más de un curso a su 

cargo (2004).  

Por l o expresado ant eri orment e, fue elegi do el IPE M Nº 193, dado que entre sus 

met as trabaj a con un ecosiste ma educati vo e i ncl usivo. En esta lí nea temática, se reconoce 

que: “La escuela tiene que post ul ar model os pedagógi cos respet uosos de las diferenci as, 

que di al oguen con una soci edad het erogénea y visualicen la di versi dad como un el e ment o 

enri quecedor. ” ( Carena: 2008: 22). Ta mbi én, t oma al docent e como aquel medi ador entre 

el al umno y la construcci ón del saber y a la escuel a como atravesada por lo político, 

soci al, económi co y cult ural. Es así como la i nstit uci ón promueve que l os estudi ant es sean 
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mi e mbr os acti vos, ya sea partici pando de sus acti vidades como ta mbi én l ogrando adquirir 

una educaci ón de calidad, acorde a sus necesi dades.  

1. 2. Present aci ón de l a instituci ón:  

Para ejecutar este pl an, se t omará la escuela I. P.E M. Nº 193 José María Paz, 

ubi cada en Vél ez Sarsfiel d Nº 647, Sal dán, Provi nci a de Cór doba. Las familias que 

conf or man la comuni dad educati va, en un alto porcentaje, no poseen trabajo establ e,  y 

sus pri nci pal es tareas se dest acan la construcci ón y l os trabaj os de li mpi eza. Asi mi s mo, 

muchas de ellas, no poseen vi vi endas propi as, sino que las al quilan o co mpart en en 

terrenos fiscal es, de terceros u ocupados. Se destacan por ser grupos numer osos, con 

muchos hij os, hijastros, her manos, padres, suegros u otros fa miliares convi viendo dentro 

del mi s mo hogar. Ade más, suel en cont ar con bajos i ngresos y no poseen cobert ura de 

sal ud.  

Consi derando l os aspectos educati vos, la i nstit ución cuent a con 644 est udiantes. 

En novi e mbre de 2018, se perdi eron 64 al umnos por pase, libres y por abandono. Las 

causas deri van de est udiant es con más edad de la debi da, consumo probl e máti co de 

sustanci as, repetici ón reiterada de año, sit uaciones fa miliares y probl e mas en la 

convi vencia en las aul as: bull yi ng.  

El establ eci mi ent o funci ona en un edifici o propi o y act ual ment e asisten a ella 644 

al umnos y 97 docent es distri bui dos en dos turnos –mañana y tarde– con dos orient aci ones: 

Econo mí a y Gesti ón y Turis mo. A l o largo de su hi st oria, se adapt ó a múltiples ca mbi os, 

pr opi os de nuestro siste ma educati vo naci onal y provi nci al, pero ta mbi én a las de mandas 

de su comuni dad.  

1. 3. Dat os general es. 

Hi st oria:  
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La escuela comi enza en 1965 cuando se fundó la escuel a como una forma de 

foment ar el ingreso al trabaj o y a l os est udi os superi ores. Al año si gui ent e, se le solicit ó 

al presi dent e del Servi cio Naci onal de Enseñanza Pri vada la creaci ón de un ci cl o 

secundari o. Así comenzó a funci onar como escuela pri vada en un edifici o prestado por la 

escuela Nogal Hist órico en horari o vesperti no. Luego, entre 1971 y 1972,  se reci bi ó la 

pri mera ca mada de ciclo compl et o y comenzaron las compet encias deporti vas y 

folcl óricas a modo de reval orizar l os pri nci pi os de her mandad, a mi st ad y compañeris mo, 

por l o que surgi ó así la co mpet encia fol kl órica estudi antil. Fue en el año 1976 donde se 

pasó la i nstit uci ón a la provi nci a, a cargo de la gestión de la profesora Susana Baudracco 

de Gadea y procl a mada por el gobi erno l ocal. Luego de vari os años,  en 1993, se 

i mpl e ment ó la Ley Federal de Educaci ón N.º 24195. A partir de esta transfor maci ón 

educati va, la DEMES deter mi nó la creaci ón del CBU ( Ci cl o Bási co Unificado), con tres 

años de duraci ón, y del CE ( Ci cl o de Especializaci ón), con orient aci ón en Econo mí a y 

Gesti ón de la Or gani zaci ones, Especiali dad Turis mo, Hot el ería y Transporte. Est a 

orient aci ón está vi ncul ada a la compet encia fol klórica est udi antil, que se transfor mó en 

sí mbol o y eje del proyecto i nstit uci onal de la escuel a José Marí a Paz y de la comuni dad 

de Sal dán. El PEI (Proyect o Educati vo Instit uci onal) se traza alrededor de la compet enci a 

folcl órica, la que da sentido y si gnificado hist órico al proyect o educati vo de la escuel a. 

Su confecci ón es el resultado del trabaj o de todos los act ores i nstit uci onales. 

Entre 1995 y 1999, la i nstit uci ón se trasladó a su edifici o propi o y adquirió las 

di mensi ones propi as de un edifici o funci onal educati vo. Igual ment e, fue entre l os años 

2003 y 2004 donde se pr oduj o la últi ma etapa de concreci ón y reformas edilicias. 

Asi mi s mo, se produj o el PEI for mul ado por el equi po de trabaj o docent e y recapit ul ado 

por el equi po directi vo y un grupo sel ect o de profesores. Ade más, la escuel a se i ncor por ó 
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a un progra ma de becas de apoyo econó mi co lla mado Progra ma Naci onal de Becas 

Est udi antiles y, al año si gui ente, se i ncl uyó a la escuel a en el Progra ma Eductrade, graci as 

a l o cual se obt uvo un laborat ori o de infor mática de últi ma generaci ón.  

La propuest a era responder de for ma gradual a la de manda soci al y educativa de 

for marse en el uni verso de las tecnol ogí as de l a i nfor maci ón y la comuni cación, asi como 

tambi én bri ndar equi pa mient o a l os est udiantes, co mo un punt o de parti da para atravesar 

transfor maci ones en el ámbit o soci al, econó mi co, político y cult ural. Ta mbi én, en el 2008 

La i nstit uci ón partici pó del Progra ma de Mej ora mi ent o del Siste ma Educati vo 

(PROMSE), por l o que obt uvo equi pa mi ent o infor mático, ele ment os electrónicos para 

mej orar l os recursos áulicos y di nero para el desarroll o del proyect o i nstituci onal. Pero 

fue en el año 2009 donde la i nstit uci ón partici pó en el proyect o de mej ora del Progra ma 

Naci onal de Becas Est udi antiles, lo que per mitió concret ar proyect os instit uci onal es 

si gnificati vos, como t ut orías para acompañar la trayect oria escolar de los est udi ant es. 

Ade más, ese i ncorporó el Centros de Acti vi dades Juveniles que son organizaci ones de 

tiempo li bre educati vo, desti nadas a la for mación, el aprendi zaj e, la recreaci ón y el 

desarroll o personal de los j óvenes.  

Para cul mi nar un poco con su hist oria, cabe decir que, en l os últi mos 12 años, se 

refor mó el proyect o educati vo, buscando reorient ar su especi alidad,  hubo mayor 

presupuest o para realizar mej oras edilicias y fueron entregadas not ebooks con el pl an 

Conect ar Igual dad. Ta mbi én, se i mpl e ment aron acuerdos de convi venci a, y la escuel a 

deli mit ó sus di mensi ones, tales como la sala de i nfor mática, direcci ón y pl ayones 

deporti vos. Si n e mbar go, se produj o una baj a en la mat rícul a y en la act uali dad ha t omado 

un punt o central el trabajo con Necesi dades Educati vas Deri vadas de la Di scapaci dad 

( NEDD), enmarcado en la Ley 26. 206 dispuest o por la resol uci ón mi nisterial N. º 667/ 11 
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4 para trabaj ar adecuaciones en consi deraci ón de cada sit uaci ón aconteci da con el 

est udi ante. Esta resol ución, engl oba a sól o dos jóvenes perteneci entes a la i nstit uci ón, 

mi entras que el rest o, 16 jóvenes, están enmarcados en la ley 311/ 16 art. 2. 

En l o referente a l os acuerdos de convi venci a, es i mport ante destacar que las 

fa milias, al umnos y docent es poseen val ores de un enor me pot enci al, que se evi denci a en 

la partici paci ón y el trabaj o cooperati vo, l os cual es promueven la convi venci a en 

reconstrucci ón per manent e. Las enunci aci ones se llevan a cabo en una serie de 

acti vi dades enmarcadas en disti nt os proyect os que se desarrollan a l o largo del escrit o, 

por eje mpl o, aul as sal udabl es. Con las fa milias se han realizado reuni ones y talleres para 

conversar sobre las sit uaci ones de sus hij os. De todos modos, como la asistenci a de l os 

padres es baj a, se consi dera un i mport ante aspecto que trabaj ar.  

Por otra parte, la relación entre directi vos, docent es, al umnos y fa milias es 

compl ej a. Hay rol es diferentes y relaci ones de poder en j uego, donde se mueven l as 

alianzas entre grupos. En consecuenci a, se precisa de un di ál ogo reflexivo entre l os 

agent es i nvol ucrados, que ponga lí mites y sient e bases fir mes para un acuer do 

constructi vo y de mocrático. Sol o así est os acuerdos elaborados por la comuni dad 

educati va en su conj unto, podrán ser acept ados.  Por últi mo, destacar que respet ar l os 

acuerdos escol ares de convi venci a no sol o promueve a la pertenenci a i nstituci onal, si no 

que favorece el proceso de enseñanza aprendi zaj e garantizando la construcción del saber.  

Co mo úni ca for ma de sanci ón, se proponen las amonest aci ones. La tabul aci ón y 

el análisis de los resultados di eron l ugar a un i nterca mbi o de posi ci ones, de discusi ón y 

reflexi ón, por l o que se pr opusi eron acci ones superadoras. Las sit uaci ones conflicti vas 

deben ser resueltas a través de un proceso de reflexi ón sobre los hechos medi ant e la 

partici paci ón acti va del que transgrede la nor ma en la resol uci ón del conflicto, generando 
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pr opuest as de incl usi ón y no de i mposi ci ón de una reparaci ón. Cabe dest acar que al gunas 

sit uaci ones consi deradas como conflicti vas no son val oradas de tal manera por l os 

est udi antes y sí por l os adult os. Est o conlleva a dar más partici paci ón a l os est udi ant es y 

padres para concertar acciones de trabaj o conj unt o y lograr l os fi nes establ eci do.  

Los pri nci pal es dat os del acuerdo de convi venci a son:  

Ori ent ar las acci ones de los act ores i nstit uci onales de la comuni dad educati va 

haci a el respet o irrestricto a la di gni dad e i nti midad de la persona, la resol uci ón no 

vi ol enta de l os conflict os y la acept aci ón de las diferenci as soci ocult ural es. Asi mi s mo, se 

debe rechazar t oda for ma de discri mi naci ón, hostiga mi ent o, vi olenci a y excl usi ón en las 

interacci ones diarias. Para est o, se debe promover la confor maci ón y el funci ona mi ent o 

de órganos de partici pación, diál ogo, negoci aci ón,  medi aci ón y consulta en la resol uci ón 

de l os conflict os en la i nstituci ón. Por otro lado, se fo ment arán acti vi dades que creen lazos 

de compr omi so de t odos los act ores i nstit uci onal es con el propósit o de cuidar el edifici o 

escol ar, su equi pa mi ent o y mat eriales de uso común como así ta mbi én l ograr diagnosticar 

posi bl es sit uaci ones de riesgo en la escuela para prevenirlas 

Perfil del egresado:  

La fi nali dad del I. P. E. M.  Nº 193 José Marí a Paz es tender haci a una for maci ón 

integral y per manent e de sus educandos, bri ndándol es herra mi ent as para el desarroll o del 

pensa mi ent o crítico y la resol uci ón de probl e mas en un espaci o de i nterca mbio enmarcado 

en la educaci ón en val ores que favorezca, en general, la realizaci ón personal y, en 

particul ar, la inserci ón en la vi da soci ocult ural y en el mundo laboral, así como l a 

conti nui dad en est udi os superi ores. 

Mi si ón:  
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Busca generar una for maci ón i nt egral y per manente de sus educandos, asi co mo 

bri ndarles herra mi ent as para desarrollar su pensa mient o crítico, poder resol ver probl e mas 

y tender haci a su realizaci ón personal. Asi mi s mo, su funci ón soci al es que el est udi ant e 

se i nserte en el mundo laboral y pueda acceder a los est udi os superi ores.  

Vi si ón:  

La escuela busca garantizar que l os docent es profundi cen el segui mi ent o de todos 

los est udiantes, ya sea aco mpañándol os para fortalecerl os en la repitenci a, apoyando a l os 

al umnos con NEED (18 presentes en la i nstit ución) o que present an dificultades de 

comport a mi ent o. Para esto, se producen reuni ones mensual es del equi po de gesti ón, a fi n 

de revisar l os acuerdos de convi venci a, planificar t ut orías, crear pr oyect os de 

compet encias deporti vas o artísticas y elaborar i nfor mes de la di mensi ón ad mi nistrati va, 

pedagógi ca y comunitaria. Por otro lado, en l o referente a la i ncl usi ón, trabaj an en 

conj unt o con las Docent es de Apoyo a la Int egraci ón y confecci onan i nfor mes 

tri mestrales de capaci dades, cont eni dos y aprendi zaj es de los est udiantes con NEED.  

( UES21, 2019. S. F. P.I. IPEM 193. MÓDULO 0. PÁG.  190). 

 Asi mis mo, dentro de la integraci ón antes mencionada, está presente la Ley de 

Naci onal de Educaci ón N° 26206, en su apartado referi do a la Modali dad de Educaci ón 

Especi al, consi dera “l a transversali dad en t odos los ni vel es y modali dades de la educaci ón 

obli gat oria para l os estudi antes que NEDD y la regul aci ón de sus procesos de 

integraci ón. ” ( Resol uci ón N. ° 174/ 123 del Consejo Federal de Educaci ón y la Resol uci ón 

Mi ni sterial N. ° 667/ 11) A su vez, la Resol uci ón Mi nisterial Nº 311/ 16 tiene de fin el 

regul ar l os procesos de int egraci ón, titulaci ón y certificaci ón de l os trayectos escol ares 

realizados por l os est udi antes NEDD en el nivel de educaci ón secundaria y sus 

modali dades.  
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2. Capít ul o 2: 

2. 1 Deli mitaci ón del probl e ma:  

En l a i nvesti gaci ón del I. P. E. M N°193, el obj eto de i ntervenci ón se centrará en las 

prácticas pedagógi cas, las estrategi as y l os proyectos que se bri ndarán a l os est udi ant es 

con i ncl usi ón, perteneci ent es a esa i nstit uci ón, a modo de que t odos puedan acceder a una 

educaci ón de cali dad, adapt ada a sus necesi dades.   

Si gui endo l o que afir ma la aut ora Est her Pérez Edo:  

Uno de l os ret os de la escuel a del sigl o XXI es atender a la di versi dad y 

pl urali dad del al umnado, y para ell o es necesari o apoyarse en las condi ci ones de 

partici paci ón y de mocracia, dando un giro a la i ntervenci ón educati va y transfor mando 

las aul as en centros i ncl usi vos donde t odos, sin excepci ón, tengan derecho a disfrut ar de 

una educaci ón de calidad a lo largo de la vi da. (2011: 2) 

Co mo se dijo ant eri or ment e, el I. P. E. M N °193 t uvo un t otal de 18 est udi antes con NEDD 

( Necesi dades Educati vas Deri vadas de la Discapacidad) en el cicl o lecti vo 2018. Qui enes 

los acompañaron, fueron coordi nadores del curso distri bui dos entre a mbos t urnos, en 

cooperaci ón con l os equipos de Profesi onales y el DAI (que ayuda a j óvenes con y si n 

obra soci al) ( UES21, 2019. S. F. P.I. IPEM 193. LECCI ON N° 1. PÁG. 50-70). Por est o mi s mo 

y apoyando lo que di ce la aut ora Edo, es que la i nstituci ón en la que se aboca este proyect o, 

debe foment ar el trabaj o interdisci pli nari o, no solo entre l os docent es de la i nstit uci ón, 

si no ta mbi én j unt o con el equi po de profesi onal es abocados a la i ntegraci ón, tales como 

una ayuda externa de un Licenciado en Ci enci as de la educaci ón, con quienes puedan 

desarrollarse proyect os que i nvol ucren a la t otali dad del al umnado, buscando extraer l o 

mej or de sí dentro de sus capaci dades.  

2. 2 Objeti vo general: 
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Pr omover entre la comunidad educati va del cicl o orient ado, del IPEM N°193 (de a mbos 

turnos) un proyect o cuatri mestral que foment e la educaci ón i ncl usi va en la i nstit uci ón, 

por medi o de inst anci as de for maci ón, en for mat o de taller. 

2. 3 Objeti vos específicos: 

 Pr omover tres capacitaciones, dos en l os meses de abril y una en mayo, al personal 

docent e del cicl o orient ado, para mostrar las posi bilidades y for mas de trabajo que 

pueden i mpl e ment ar con los al umnos con diferentes dificultades, por medio de 

mat erial concept ual, recursos onli ne ( Googl e drive, Padl et, Qui zizz y Prezi) y 

ej e mpl os prácticos sobre las adapt aci ones curriculares.  

 Bri ndar, en segunda i nstanci a, tres talleres (uno en mayo y dos en j uni o) a l os 

cursos del cicl o orient ado, para l ograr foment ar la acept aci ón e i ntegraci ón del 

est udi ante en la escuela y en el aul a, por medio de acti vi dades de escrit ura 

creati va, represent aci ones musical es y vi deos que reflejen cómo es la i nclusi ón 

para quién la vi ve.  

 Realizar un releva mi ent o de dat os, de cómo fue el proceso en trayect o formati vo 

del est udiante con i ncl usión, a fi n de mostrar l os avances l ogrados a ni vel soci al, 

educati vo e i nstit uci onal, por medi o de un document o comparti do en Googl e 

Dri ve y un for mul ari o de Googl e, con el fi n de medir el i mpact o de la propuest a, 

entre docent es y al umnos. 

2. 4 Justificaci ón: 

Dentro del linea mi ent o teórico elegi do denomi nado “ecosiste mas educati vos e i ncl usi ón” 

del plan de i ntervenci ón,  se afir ma que t odos l os sujet os tienen derecho a obtener una 

educaci ón de cali dad acor de a sus necesi dades y posi bili dades. La i ncl usión educati va 

está relaci onada con el acceso, la partici paci ón y l os l ogros de todos l os al umnos, en 
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especial en aquell os que tienen el riesgo de ser exclui dos o mar gi nados. La reali dad soci al 

de la escuela IPEM N°193 está constit ui da por clases soci ales medi as y baj as. Por est o, 

se debe buscar la for ma de que ellos accedan ta mbién a una educaci ón de cali dad, pese a 

su cont ext o soci o-económi co. Así mi s mo, se debe garantizar la educaci ón de las personas 

con discapaci dad o proble mas de aprendi zaj e, en la i nstit uci ón elegi da por ell os ya sea 

por cercaní a u organi zación fa miliar. 

2. 4. 1 Incl usi ón: ori gen e histori a.  

La i ncl usi ón según la Unesco, es: 

El proceso de abordar y responder a la di versi dad de necesi dades de todos los 

al umnos a través de prácticas i ncl usi vas en el aprendi zaj e, las cult uras y las 

comuni dades y reducir la excl usi ón dentro de la educaci ón. I mplica ca mbi os y 

modificaci ones en el conteni do, l os enfoques, las estruct uras y las estrategias, con una 

visi ón común que cubra a t odos l os ni ños del rango apropi ado de edad y una convi cci ón 

de que es responsabili dad del siste ma ordi nari o educar a t odos l os ni ños.  

 ( Moli ner, 2013: 10). 

La i ncl usi ón varía de acuerdo con l os ent ornos y épocas de la hist oria, sin e mbar go, su 

fi nali dad es mej orar la soci edad. En el ámbit o educati vo, hay personas que han si do 

excl ui dos de di chos procesos, ot orgándosel es di versas deno mi naci ones, tales como:  

" Anor mal es"; en el sigl o XV "i nocent es"; en el sigl o XVI, "sordos"; en el sigl o XVIII, 

"sordos y ciegos"; en el sigl o XI X, "sordos, ciegos,  deficient es ment al es"; en el si gl o XX, 

"sordos, ciegos, deficient es ment ales, deficient es físicos, inadapt ados, autistas, 

superdot ados, con trast ornos de aprendi zaj e" y actual ment e, "al umnos con necesi dades 

educati vas especi ales" (Var gaz, Paredes & Chacón, 2012). 
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A conti nuaci ón, se desarrollarán l os event os pri ncipal es ocurri dos a ni vel mundi al, sobre 

la i ncl usi ón educati va: 

 Edades Anti gua y Media: según Mel ero Lopez, la educaci ón de esta época se 

centró en el desarroll o de la guerra y las artes, sol o se per mitía la asistenci a de l os 

ho mbres a l os escenari os de enseñanza. Ya la mujer es excl ui da por compl et o de 

los procesos de enseñanza estruct urada, relegándola al trabaj o de casa. (2000) 

 Si gl o XVIII: Rusi a fue el pri mer país que i nici ó con un siste ma escol ar donde se 

les enseñaba a grandes gr upos con un maestro y vari os monit ores. ( Alverez, 

2001).  

 Si gl o XI X: con la Revol uci ón Francesa se realizaron grandes avances con 

personas no vi dent es y no oyent es. Asi mi s mo, se per miti ó abi erta ment e la entrada 

de muj eres a las escuelas donde se enseñaban las operaci ones mat e máticas, a l eer 

y a escri bir. Asi mi s mo, se e mpezaba habl ar sobre el concept o de discapacidad.  

 Si gl os XI X y XX: según Pabón, a medi ados de esta época, la educaci ón de l os 

ni ños "anor mal es" se centró en un adiestra mi ent o, aislándol os de la soci edad. El 

sui zo Decrol y concl uyó que el trata mi ent o de est os ni ños no era posi ble con 

medi ci na, sino con educaci ón, ant e l o cual realizó un est udi o de l os retrasados 

escol ares, con una clasificaci ón especi al. Decroly dej ó huella como uno de l os 

mej ores educadores de suj et os con deficienci as ment al es ( Pabón, 2001). 

 1948: Decl araci ón Uni versal de los Derechos Hu manos, expendi da el 10 de 

di cie mbre de 1948, refiere en su artícul o 26 que "toda persona tiene derecho a la 

educaci ón" (32). A la vez, la Convenci ón de l os Derechos de l os Ni ños establ ece 

en sus artícul os 28 y 29 las obli gaci ones de los Estados en mat eria educativa, y 

los fi nes y propósit os de la educaci ón.  
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 1990: UNESCO se fija co mo obj etivo la educaci ón para t odos en la Decl araci ón 

Mundi al sobre Educaci ón para Todos: Satisfacci ón de las Necesi dades Bási cas de 

Apr endi zaj e. En j uni o de 1994, dentro del marco de la Conferenci a Mundi al sobre 

Necesi dades Educati vas Especi ales: Acceso y Calidad, se aprueba el pri ncipi o de 

la educaci ón i ntegradora, medi ant e la Decl araci ón de Sal a manca, sobre pri nci pi os, 

política y práctica para las necesi dades educati vas especi ales. En esta decl araci ón 

se dan li nea mi ent os para la atenci ón educati va a toda la pobl aci ón; en especi al, 

capacitando a las escuel as para atender a t odos l os ni ños, y, sobre t odo, a l os que 

tienen necesi dades educativas especi ales. Ade más, esta decl araci ón se i nspira en 

el pri nci pi o de integración y en el reconoci mi ent o de la necesi dad de tener 

escuelas para t odos; es decir, que i ncl uyan a t odas las personas y respondan a las 

necesi dades específicas de cada persona. (Padilla Muñoz, 2011) 

2. 4. 2 Incl usi ón educati va en Lati noa méri ca: 

Según l os aut ores Gerardo Echeita Sarri onandia y Cynt hi a Duk Ho mad, la 

Incl usi ón Educati va, es una aspiraci ón de t odos l os siste mas educati vos de Iberoa méri ca, 

que buscan contri buir a soci edades más j ustas, de mocráticas y soli darias. La 

preocupaci ón por la i nclusi ón es consecuenci a de la excl usi ón y las desi gual dades 

educati vas que persisten en la gran mayorí a de los siste mas educati vos. En este senti do, 

los siste mas educati vos deberían dobl ar l os esfuerzos para equi parar las oportuni dades de 

los al umnos más vul nerabl es y generar mej ores condi ci ones de aprendizaj e que les 

ayuden a compensar sus diferenci as. (2008). 

Aut ores como Mochesi y Hernández, dest acan que en Lati noa méri ca “El acceso a 

la educaci ón es el logro más relevant e alcanzado en las dos últi mas décadas debi do al 

incre ment o del gast o público y a la mayor i mport anci a ot orgada a la educaci ón. ” (2019: 2). 
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Pese a est o, aún no tienen l os recursos escolares como para acceder a la bi bli oteca, 

deport es o i ncl usi ve la electrici dad.  

Si bi en en general las probl e máticas son si milares, las aut oras Ro mer o y Laul etti 

hacen un pequeño recorrido por países lati noa mericanos. Pese a compartir las mi s mas 

dificultades, tomaré cuatro de l os eje mpl os menci onados:  

 En Méxi co, la i ntegraci ón educati va se i mpulsó de manera deci di da a partir 

de 1993, i nvol ucrando al siste ma de educaci ón especi al. 

 En Chile se han aprobado las leyes sobre la i ntegraci ón de l os al umnos con 

necesi dades educati vas especi ales asegurando el cumpli mi ent o del 

pri nci pi o de equi paraci ón de oport uni dades de aquell os ni ños, ni ñas y 

jóvenes que present an discapaci dades y dificultades del aprendi zaj e. 

( Mi nisteri o de Educaci ón, 2004). 

 Ur uguay es un país pi onero en la educaci ón en aulas comunes, el ret o 

act ual no es la i ntegraci ón educati va si no la i ncl usión, donde la educaci ón 

muestra una orient aci ón incl usi va y prodi versi dad.   

 En Brasil, la educaci ón incl usi va se ha observado un efecti vo ca mbi o de 

ment ali dad haci a el proceso de i ncl usi ón, un ca mbi o arquitect óni co en l os 

espaci os escol ares y urbanos y un efecti vo ca mbi o en la met odol ogí a. 

(2006) 

Por su parte, en Ar gentina Ley de Naci onal de Educaci ón N° 26. 206, en su apart ado 

referi do a la Modali dad de Educaci ón Especi al, consi dera la transversalidad en todos l os 

ni vel es y modali dades de la educaci ón obli gat oria para l os est udiantes que present an 

necesi dades educati vas deri vadas de la discapaci dad y la regul aci ón de sus procesos de 

incl usi ón. A su vez, la Resol uci ón Mi nisterial Nº 311/ 16 tiene el fi n de regul ar l os 
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pr ocesos de integraci ón, titulaci ón y certificaci ón de l os trayect os escol ares realizados por 

los est udi ant es NEDD en el ni vel de educaci ón secundaria y sus modali dades. Por ell o, la 

instit uci ón IPEM Nº 193 busca que sus políticas educati vas tengan en cuent a las 

diferenci as i ndi vi duales y cont ext ual es, como una for ma de l ograr el éxito acadé mi co y 

evitar y evitar el fracaso escol ar. 

 Por l o menci onado anterior ment e, se debe l ograr que, por medi o de la i nclusi ón, 

no se produzca la segregaci ón ni mar gi naci ón por ni ngún moti vo, dentro del á mbit o 

escol ar. Es así, como la UNESCO en el infor me de monit oreo de Educación para t odos, 

establ ece tres ele ment os de educaci ón de cali dad: el respet o por l os derechos, la equi dad 

del acceso, proceso y resultados y la perti nenci a a la educaci ón (2005).  Al lí, denot a que 

est os serán para t odos, no sol o para quienes accedan a det er mi nada clase social o cult ura. 

Ent onces, se pondrá al est udiant e como centro, adapt ando l as enseñanzas a sus 

posi bili dades y necesi dades, partiendo de su cont ext o y foment ando su máxi mo 

desarroll o. A modo de cierre, atender a la di versi dad requi ere el trabaj o col aborati vo entre 

toda la comuni dad educativa, en especi al del personal docent e quien es el que tiene mayor 

cont act o con el est udiant e. Tal como sostiene Barreiro (2015), es funda ment al la 

infl uenci a de la carga soci o-afecti va de los mensaj es de los docent es en la construcci ón 

del cli ma grupal y la potenciaci ón positi va de l os procesos de aprendi zaje, o, t odo l o 

contrari o. Aquí subyace, la gran i mport anci a de la capacitaci ón de l os docent es para que 

puedan revisar sus modos de partici par e i ntervenir en las relaci ones i nterpersonal es con 

sus al umnos y pares, y tambi én puedan gesti onar cooperati va y eficaz ment e los conflict os 

pr opi os y de sus al umnos ( Brandoni, 2017, p. 33).  

 Est e pl an de i ntervenci ón, busca bri ndar apoyo hacia l os docent es en sus prácticas, 

para que, por medi o de capacitaci ones en for ma de taller, puedan l ograr un trabaj o 
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cooperati vo y foment ar que l os al umnos desarrollen de for ma exit osa sus capaci dades. 

Tal como manifiestan Alonso y Araoz “El profesorado y las escuel as ordinari as deben 

estar preparados para ofrecer tales oport uni dades a cual qui er al umno, pues todos tienen 

el mi s mo derecho a una educaci ón de cali dad, en convi venci a y adapt ada a sus propi as 

necesi dades” (2011: 193).  

Asi mi s mo, la aut ora Rosa Bl anco aport a: 

No obst ant e, por muy buena actit ud y capaci dad que tengan l os docent es, ést os 

necesitan apoyo para dar respuest a a la di versi dad del al umnado, por l o cual es 

necesari o cont ar tambi én con otros profesi onal es que puedan col aborar con l os docent es 

para atender ciertas necesi dades educati vas de l os al umnos, especi al ment e aquellas 

deri vadas de las disti ntas di scapaci dades. (2009: 7).  

Es así que l os profesi onal es de apoyo a la i ncl usión deberán generar un trabaj o 

col aborati vo, por medi o de talleres, capacitaci ones e i nfor maci ón con l os docent es del 

ni vel secundari o del ciclo orient ado, con el fi n de generar l os ca mbi os necesari os para 

foment ar el aprendi zaj e y la partici paci ón de los estudiantes.  

 Por otro lado, en las charlas con l os est udiant es, se buscará generar un trabaj o 

gr upal, para que t odos los i ndi vi duos que participen del mi s mo se sientan cómodos, 

acompañados por el curso y la i nstit uci ón, en sus rel aci ones personal es como adquiriendo 

los cont eni dos educati vos. Est o se basa en l o que dij o Huget, lo cual refiere a que es en 

gr upo donde mej or se afianza la i ntegraci ón, se reconstruyen l os aprendi zaj es y se 

construye mej or el concept o de i denti dad propi a, enri queciendo a la cult ura e i nt eracci ón 

(2006). 

Por l o ant es menci onado, es que el plan de i ntervenci ón busca generar el apoyo 

haci a la comuni dad educati va, foment ando el trabaj o en conj unt o a modo de bri ndarl es 
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infor maci ón general sobre la i ncl usi ón y propi ciando acti vi dades que la foment en. Es 

ent onces como educar en la di versi dad es:  

“La respuest a a la di versidad no ha de ser nunca una decisi ón punt ual, ni asu mi da por 

indi vi duali dades, ni tampoco deben ser sol uci onadas única ment e con ayudas ext ernas; 

el plant ea mi ent o ha de ser instituci onal desde el plano escolar hasta el soci al” 

( Ca macho, 2011: 26). 

Consi dero que l os talleres para docent es y al umnos son la mej or propuest a, dado t odo el 

apoyo teórico que expresé previa ment e y basándo me en dos experiencias educati vas 

exit osas, ocurri das en escuel as públicas de dos locali dades diferentes. La pri mera 

experienci a en las que se basa mi propuest a, es en el éxit o obteni do en la Instit uci ón 

Educati va Di strital “Si erra Morena”, sede B. En ella, la Magister en Educaci ón Cl audi a 

Inés Barbosa Oj eda, promul gó un proyect o incl usi vo, acorde con las necesi dades de l os 

est udi antes en condi ci ones de vul nerabili dad por sus necesi dades educati vas especi ales, 

dentro de un cont ext o escolar di verso. Allí, se hi cieron cuatro talleres dentro de la 

comuni dad educati va, pri mero dos en l os grupos docent es y l uego dos dirigi do a l os 

est udi antes, basándose en relat os experienci ales. Para est o, en pri mera instanci a, se 

cuesti onó a l os docent es sobre la teoría de incl usi ón, por medi o de pregunt as di sparadoras 

y relat os de vi da dentro de las experienci as educati vas de cada uno de l os mi e mbr os. 

Luego, pudi eron sacarse dudas sobre la nor mativa y compl eji dades que a merita el 

concept o de i ncl usi ón educati va y la necesi dad de jornadas de for maci ón, para el personal 

docent e. Asi mi s mo, l os est udiant es reci bi eron, por medi o de un folleto explicati vo, 

infor maci ón sobre el concept o de i ncl usi ón y luego crearon vi deos (utilizando l os 

cel ul ares de sus docent es) expresando su defi nici ón sobre lo comprendi do y co mpartieron 

sus te mores ant e las sit uaci ones que l os rodean. Como for ma de eval uaci ón, realizaron un 
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exa men de múlti ple choice eval uando la mi s ma y haci endo una pequeña redacci ón sobre 

su hist oria de vi da. Es así, como la coordi nadora de la activi dad llegó a la concl usi ón de 

que las experienci as recogi das il ustraron ca mbi os positi vos de l os docentes, ant e las 

relaci ones con est udi antes con NEE y entre l os mi e mbr os de la comuni dad educati va. 

Per mitiendo pl antear la necesi dad de una cult ura de la i ncl usi ón en la instit uci ón por 

medi o de i ncorporar las experienci as de l os suj etos que partici paron en el proceso, para 

consoli dar transfor maci ones a ni vel pedagógi co, didáctico y curricul ar. (2015: 86)  

 Por otro lado, está el caso del col egi o CET N°8, de la ci udad de Allen, Ri o Negr o. 

La escuela se encuentra en zona céntrica, abarcando diferentes reali dades econó mi cas y 

soci al es. El proyect o de incl usi ón se llevó a cabo con la herra mi ent a tecnol ógi ca de 

Cl assroom, donde se hizo un grupo de “docent es para la i ncl usi ón” y otro de “escuel a 

uni da” para que l os estudi antes se sumen por cursos. En el pri mer grupo, se habí an 

realizado dos jornadas de for maci ón, en donde se subi ó i nfor maci ón sobre el te ma para 

compl e ment ar l os conocimi ent os de los docent es y se realizó una acti vi dad práctica, de 

guí a de pregunt as, para poner en conoci mi ent o cómo se i dentifica a l os al umnos que 

precisan de una i ncl usi ón. Por otro lado, l os docent es que habí an participado de esa 

for maci ón, propi ciaron entre l os al umnos una j ornada donde se pasaron cortos de Di sney 

llamados “Fl ot a” que remi t e sobre el autis mo, “El poder de los girasol es”, de un tenist a 

que sufre un acci dent e y debe rehabilitarse y “Purl”, que muestra cómo un ovill o de lana 

intent a encaj ar en un nuevo trabaj o. Con ell o, se les pi di ó a l os j óvenes del cicl o bási co 

que hagan un di buj o sobre cómo veían la i ncl usión, mostrando que hay de ti po física, 

soci al y ment al. Los resultados fueron positi vos, dado que mej oró el cli ma escol ar y en 

una encuest a entregada a l os est udiantes afir maron que pudi eron comprender cómo l a 

integraci ón e i ncl usi ón es más a mplia de lo que se consi deraba.  
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 Ambas experienci as, muestran cómo el apoyo haci a docent es y est udiantes mej oró 

el cli ma escolar y per mitió una reflexi ón sobre el tema de la i ncl usi ón. En cuant o a la 

pr opuest a de este plan de i ntervenci ón, los talleres realizados haci a l os docent es y la 

partici paci ón ta mbi én de los al umnos, será una for ma positi va de e mpezar la discusi ón 

sobre el tema de i ncl usión, ayudando a la participaci ón de docent es y alu mnos en la 

construcci ón col ecti va del conoci mi ent o.  

2. 5 Marco teóri co: 

Est e pl an de i ntervenci ón se posi ci ona en un Enf oque Constructi vista. Esta teorí a afir ma 

que el est udiante es activo en su proceso de aprendizaje, utilizando enfoques que e mpl ean 

y cuesti onan l os modelos ment ales ya presentes en los ell os, a fi n de mej orar su 

comprensi ón y rendi mi ent o. En el ámbit o educati vo, l os est udiantes alcanzan su 

aut ono mí a, por medi o del desarroll o de habili dades met a-cogniti vas, cognitivas y soci o-

afecti vas, que les per miten abordar l os desafí os educati vos de for ma reflexi va, y por 

medi o de la i ndagaci ón y acci ón ( Cór doba, 2020: 22). Asi mi s mo, hay diferent es ti pos de 

constructi vis mo, las diferencias comi enzan a aparecer cuando se observan l as 

explicaci ones que sobre qui én es el que construye, qué es l o que se construye y sobre 

cómo es que se construye ( Marshall, 1996; Martí, 1997). 

 El constructi vis mo soci ocult ural fue propuest o por Vygotsky. Él plant ea que l os 

pr ocesos psicol ógi cos superi ores ocurren por medio de las relaci ones de las personas con 

el medi o. Est o sugi ere que el indi vi duo construye l os si gnificados i nteractuando con su 

cont ext o y con otras personas, de for ma i ntenci onal. (Serrano y Pons, 2011:22). 

 Por otro lado, está presente el constructi vis mo cogniti vo, el cual se desprende de 

la teoría de Pi aget. Su tesis pri nci pal es que t odo conoci mi ent o y desarroll o cogniti vo es 
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pr oduct o de la activi dad constructi va del suj et o, una acti vi dad que es tant o física como 

intelect ual. ( Hernández Roj as, 2008). 

Por últi mo, el paradi gma constructi vista cognitivo, tiene de referent e a Davi d 

Ausubel, con su teoría del aprendi zaj e si gnificati vo. Desde este enfoque es que se t omará 

el plan de i ntervenci ón propuest o, basado en la teoría de asi mil aci ón la cual afir ma:   

La teoría de la asi mil aci ón o del aprendi zaj e si gnificativo –el aborada desde los años 

sesent a del si gl o ant eri or–, que es una auténtica explicaci ón constructi va dirigi da sobre 

todo para dar cuent a del pr oceso de aprendi zaj e de si gnificados que realizan las 

personas en l os cont ext os escol ares ( Ausubel, 2002).  

Su teoría muestra a las personas como poseedoras de conoci mi ent os previ os, desde donde 

se puede partir para alcanzar a comprender la nueva i nfor maci ón bri ndada. A est o 

deno mi na “aprendi zaj e significati vo” que se pr oduce en la i nteracción entre l os 

conoci mi ent os más relevant es de la estruct ura cogniti va y las nuevas infor maci ones. Ést as 

al si gnificarlas son i ntegradas a la estruct ura cogniti va de manera no arbitraria y 

sustanci al, favoreci endo la diferenci aci ón, evoluci ón y estabili dad del cont eni do 

preexistent e. (1963) 

 Entre las estrategi as para la i ncl usi ón que se enseñarán, serán, en pri mer moment o, 

la nor mati va dentro de la cual debe aplicarse. Si n esa base, los docentes no pueden 

pl anificar ni tener conoci mi ent o sobre los derechos de l os j óvenes. Por otro lado, las 

adapt aci ones curricul ares son aquellas que per miten modificaci ones en el currícul um, 

para que, de esta for ma, sus cont eni dos queden al alcance de las necesi dades de cada uno 

de l os est udiantes, posi bilitando el acceso y progreso de ellos. Asi mi s mo, se verá el 

recurso del juego como pr opulsor de prácticas de enseñanza i nnovadoras, que per mit en 
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tambi én la i ncl usi ón de todos l os al umnos, posibilitando la i ntegraci ón entre ell os y 

logrando una for ma de aprendi zaj e diferent e y movilizadora.  

 En este plan, se eli gieron l os si gui entes recursos para trabaj ar: Padl et, Prezi, 

St oryboard, vi deos, Qui zizz Googl e Dri ve y Googl e For mul ari os. El recurso Padl et, es 

una pi zarra electrónica accesi bl e por medi o de un link, en donde t odos l os invol ucrados 

pueden compartir sus experienci as, dudas e i nquiet udes con la posi bili dad de leer l os 

coment ari os de otro docent e y soci alizar las respuestas. Los vi deos, servirán para grabar 

experienci as y compartir los resultados obt eni dos. La herra mi ent a vi deo se utiliza mucho 

en la act uali dad y es de fácil mani pul aci ón, asi mis mo un recurso que l os jóvenes est án 

acost umbrados a utilizar. Prezi, será la for ma de mostrar l os cont eni dos teóricos del taller, 

a modo de que t odos puedan acceder y guardar la infor maci ón en for mato di gital. El 

St oryboard, les per mit e a los j óvenes crear breves historietas sobre la narrativa que deben 

generar en el taller. Asi mis mo, es grat uita y fácil de usar. Por su parte, Qui zizz per mit e la 

creaci ón de un j uego educati vo en lí nea, con el cual se verá si se comprendi eron l os 

cont eni dos abordados y las cosas que debe mos reforzar en el cierre. Por últi mo, el Dri ve 

servirá para compartir la i nfor maci ón teórica y los for mul ari os que Googl e provee, 

servirán para que l os est udi antes puedan realizar su eval uaci ón de cierre del curso.  

3. Capít ul o 3 

3. 1 Categorí as de análisis: 

Est e pl an de i ntervenci ón tiene como obj eti vo crear capacitaci ones, en for mat o de taller, 

para mej orar las prácticas di dácticas y de soci alizaci ón:  

1. Todo el mat erial concept ual será dado por el coor di nador de la acti vi dad”.  

2. Se creará una present aci ón de Prezi, a fi n de manifestar el cont eni do teórico bási co del 

curso.  
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3. Se foment arán las sit uaci ones de aplicaci ón y realizarán ejerci ci os para cada uno de l os 

talleres. 

4. Se bri ndarán recursos di dácticos y estrategi as met odol ógi cas para poder trabaj ar con la 

incl usi ón, para poder i mplement ar en t odos l os espaci os curricul ares. 

5. Se confecci onarán pl anillas de segui mi ent os para poder medir y eval uar el i mpact o de 

la propuest a en l os est udiant es y docent es.  

3. 2 Pl an de trabaj o: 

En el si guiente pl an de activi dades se desarrollarán las líneas de acci ón para la realizaci ón 

de la capacitaci ón y sus talleres. Entre estas acci ones se encuentran:  

 Reuni ón con el Equi po de Gesti ón: present aci ón de la propuest a y deli mit ación de 

los horari os, destinat ari os, instit uci ón y recursos.  

 Secuenci a di dáctica: con los horari os, las acti vi dades, mo ment os de práctica y 

retroali ment aci ón con l os partici pant es de los talleres.  

 Cr onogra ma: di agra ma de Gantt 

 Presupuest o del Pl an de Int ervenci ón para el “I. P.E. M. N° 193 José Marí a Paz” 

 Segui mi ent o y monit oreo de las propuest as.  

 Eval uaci ón.  

Para comenzar el plan, se realizarán tres capacitaci ones a l os profesores, directi vos y 

precept ores de educaci ón secundaria del IPEM Nº  193, del turno mañana y tarde, en l os 

meses de abril y mayo, fuera del horari o escolar (de 18 a 19. 30hs), a cargo de Mur o 

Al exandra, Li cenci ada en Ci encias de la Educación.  

1° encuentro: pri mera semana de abril. 

No mbre: “El ca mi no a la i ncl usi ón. ” 

Desti natari os: docent es, directivos y precept ores.  
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Ti e mpo: 1hs y 30 mi nutos, con un recreo de 15 mi nut os, luego de la explicaci ón i nicial. 

Obj eti vo: comprender el concept o y la nor mati va que rodea a la i ncl usi ón.  

Mo dali dad: presencial, en el SUM de la escuel a IPEM N°193 

Acti vi dad N°1: 

Inici o: 

 Sal udo y present aci ón.  La Li cenciada en Ci enci as de la Educaci ón,  Mur o 

Al exandra, preparará previ a ment e el SUM de la escuel a, foment ando que los docent es se 

sient en en ronda. Cuando ellos ya estén acomodados, se presentará ant e l os docent es, les 

dirá el nombre del taller y los objeti vos que se buscan alcanzar con el mi s mo. Allí, t omará 

un proyect or que tiene la escuel a y una pi zarra que ayudará a visualizar la present aci ón 

que se pasará en el proyect or. (20 mi nut os) 

Desarroll o:  

La aplicaci ón que se utilizará para mostrar la present aci ón, será Prezi ( 

htt ps:// prezi. com/ p/ edit/ grqu7zi 18brj/  ). El cont enido radica en la defi ni ci ón de i ncl usi ón, 

su hist oria y l os tipos de i ncl usi ón, que serán explicados por la Li cenciada a cargo, 

det eni éndose en l os punt os más relevant es y respondi endo a las dudas que surjan. El Prezi 

preparado, servirá de guía para comprender la historia de la i ncl usi ón, sus leyes, y l os 

tipos de i ncl usi ón que se abor darán. (30 mi nut os) 

Ant es de finalizar la explicaci ón, se les bri ndará un break de 15 mi nut os, a modo 

de distenci ón.  

Ci erre: 

 A modo de concl usi ón, se ret omarán l os punt os más relevant es de la charla y se 

les pedirá a l os docent es que publi quen en un Padlet (cuyo li nk fue envi ado previ a ment e) 

https://prezi.com/p/edit/grqu7zi18brj/
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htt ps:// padlet. com/ al eqb2004/ yli bqui edw58ut z3 sus experienci as en tratar la i ncl usi ón, 

sus dudas y l o que necesiten ret omar en el próxi mo encuentro. (35 mi nut os) 

 

2° encuentro: tercera se mana de abril. 

No mbre del taller: los baches en el ca mi no.  

Desti natari os: docent es. 

Ti e mpo: 1hs y 30 mi nutos, con un recreo de 15 mi nut os, luego de la explicaci ón i nicial. 

Mo dali dad: presenci al, en el SUM de la escuela IPEM N°193 

Obj eti vo: poner en práctica l o aprendi do en el taller ant eri or.  

 

Acti vi dad N°2:  

Ini ci o: la Li cenci ada a cargo, comenzará el encuentro proyectando el Padl et y dest acando 

las dudas que allí aparecieron, a modo de responderlas. Est o, será revisado previ a ment e, 

por la licenci ada a cargo,  a fi n de no repetir las pregunt as y destacar las más relevant es 

para el taller. (20 mi nut os) 

Desarroll o: 

Una vez resueltas las dudas de los docent es, se introducirá al tema de las adapt aci ones 

curricul ares (20 mi nut os). Se les entregará a l os docent es un cuesti onari o de verdader o o 

falso, que deberán responder en grupos basándose en sus conoci mi ent os previ os sobre el 

tema. Los grupos serán conf or mados por ci nco personas de diferentes áreas y el egi dos 

por la Li cenci ada a cargo. Tendrán 25 mi nut os para responder, para hacer una puest a en 

común.  

La consi gna y el for mul ario serán así: 

https://padlet.com/aleqb2004/ylibquiedw58utz3
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1.  Responder, según te parezca, si las si gui ent es afir maci ones sobre adapt aci ones 

curricul ares son correct as: 

Pregunt a Verdadero Fal so 

Las adapt aci ones, se basan en reducir el 

cont eni do y agrandar la letra del 

enunci ado 

  

Todos l os j óvenes tienen que tener la 

mi s ma adapt aci ón en l os cont eni dos.  

  

Son necesarias las adecuaci ones, para 

que t odos los est udiantes alcancen l os 

conoci mi ent os requeri dos. 

  

Sól o el ETAP, MAI O Técni co en 

apoyo de la i ncl usi ón, puede realizar 

adapt aci ones. 

  

Las barreras del ent orno, son aquellas 

que dificultan l os derechos de la 

educaci ón para t odos.  

  

Las adecuaci ones pueden ser de 

cont eni dos, medi os, infraestruct ura, 

et c. 

  

 

Ci erre:  
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Se pondrán en común las respuest as y se darán las categorías teóricas apropiadas 

para comprender el concept o de adecuaci ones curricul ares. Luego, se hará el break, 

mi entras la Li cenci ada prepara t odo para la si guient e acti vi dad.  

Acti vi dad N°2. 1 

Se separará a l os docent es en grupos de 5 personas y la Li cenci ada a cargo les repartirá 

sobres con diferentes situaci ones, en donde se debe realizar una adecuación curricul ar. 

Tendrán medi a hora para compl et ar y subir la activi dad a Googl e Dri ve.  

Las vi vencias plant eadas serán las si guientes: 

 ¿Có mo preparar al grupo para reci bir a un compañero que sufri ó bull yi ng? 

 ¿ Qué adecuaci ones deben hacer para una persona que se acaba de rei ntegrar al 

aul a, luego de abandonar por un año? 

 ¿Cuál es el mej or mét odo para llevar adel ant e una cl ase con chi cos repitentes? 

 ¿Có mo mej orar el cli ma áulico, para que t odos,  sin disti nci ones económi cas, 

fa miliares o personal es, puedan comprender las mat erias y cont eni dos pedidos? 

Ci erre: 

Para finalizar, se leerán las respuest as y harán las recomendaci ones adecuadas, t omando 

en cuent a l os punt os pri nci pal es discuti dos en el encuentro.  

 

3° encuentro: pri mera semana de mayo.  

No mbre: llegando a la met a. 

Desti natari os: docent es. 

Ti e mpo: 1hs y 30 mi nutos, con un recreo de 15 mi nut os, luego de la explicaci ón i nicial. 

Mo dali dad: Presenci al en el SUM de la escuel a. 
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Obj eti vo: t omar lo aprendi do y aplicarl o en una sit uaci ón ficticia, planteada por el 

Li cenciado en Ci encias de la educaci ón.  

Ini ci o: 

Al ser el últi mo encuentro, se ret omarán t odos los punt os vist os en el taller. Est os 

son: 

 Concept o de incl usi ón: historia, leyes y defi nici ón. 

 Adecuaci ones curricul ares: infor maci ón teórico- práctica, puest a en 

escena.  

Luego de resol ver las dudas e i ncerti dumbres, se pasará a la últi ma acti vi dad del 

curso. (30 mi nut os) 

Acti vi dad N°3:  

Desarroll o:  

En grupos de a cuatro docent es, se les pedirá que for mul en un cuesti onari o de 5 

pregunt as, usando la aplicaci ón Qui zi zz, para repartir a otro grupo de docentes y que ell os 

deban elegir la respuest a correct a, en un cuesti onari o de múlti ple choi ce. Se les dará el 

si gui ente eje mpl o htt ps://quizizz. com/ present ation/ 636d665e8b4197001d4caebd/ edit  y 

mostrará breve ment e cómo funci ona la aplicaci ón. Tendrán 20 mi nut os para desarrollarl o 

y compartirl o con la Li cenci ada a cargo, a fi n de ver si las pregunt as son apropiadas para 

responder. Ant es de interca mbi arl o con otro grupo de docent es, se les dará un break para 

descansar. Por últi mo, se hará el interca mbi o,  se les dará el tiempo pr udent e para 

desarrollarl o y el grupo que l o for mul ó será el encargado de eval uarl o y calificarl o.  

Ci erre:  

A modo de cierre, se les dará una encuest a para responder en for mat o papel, la cual será 

entregada a la Li cenci ada a cargo para que eval úe si la propuest a fue la i ndicada y cómo 

https://quizizz.com/presentation/636d665e8b4197001d4caebd/edit
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es posi bl e mej orarla. Por su parte, Mur o Al exandra agradecerá la partici paci ón y el 

compr omi so docent e en las diferentes acti vi dades realizadas y les pedirá que partici pen 

en l os encuentros realizados para l os est udiantes.  

 

4° encuentro: 

No mbre: uni-dos 

Desti natari os: est udiantes del cicl o orient ado.  

Fecha: tercera se mana de mayo.  

Ti e mpo: 1hs y 30 mi nutos, con un recreo de 15 mi nut os, en mitad del encuentro.  

Mo dali dad: presenci al en el SUM de la escuel a.  

Obj eti vo: rescat ar l os conoci mi ent os previ os de los est udiantes.  

En esta oport uni dad, ya se comenzará con l os talleres bri ndados haci a l os estudiant es. Se 

les pedirá a l os docent es que partici pen de los mi smos, distri buyéndose como mí ni mo en 

dos docent es por curso, para ayudar a cumpli mentar las tareas de los est udiant es.  

Dado que l os est udiantes suel en dispersarse cuando hay muchas personas e 

infor maci ón a la cuál atender, la idea es ca mbi ar la di ná mi ca del encuentro, buscando 

generar i nterés en ellos. Por est o, la modali dad será un taller teórico-práctico, donde 

trabaj ará el curso en su tot ali dad.  

Ini ci o:  

Para comenzar, la docente y Li cenci ada en Ci enci as de la Educaci ón, se present ará y 

explicará que se desarrollarán 3 jornadas, dedicadas a la i ncl usi ón en la educaci ón.  

Desarroll o: 

Partiendo de la pregunt a bási ca ¿Qué es la i ncl usión? Los est udiant es, por curso, se irán 

a sus respecti vas aul as y tendrán 20 mi nut os para defi nirla. Una vez que lo hagan, l os 
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docent es a cargo del curso, les pedirán que graben un vi deo breve, de diez o 20 segundos, 

usando su cel ul ar en el que cont esten a la pregunt a menci onada ant eri or ment e. 

Previ a ment e, la Li cenci ada les pregunt ará si hay un dispositi vo móvil por curso, y si no 

lo hay se les pedirá a los docent es que ellos puedan grabarl os por medi o de las 

comput adoras que posee la escuel a. Est e vi deo, se subirá a una carpet a co mparti da en 

Dri ve que creó previa ment e la Li cenci ada, a fi n de que se puedan visualizar fácil ment e.  

 Una vez que t odos se vuel ven a reunir en el SUM,  la licenciada, habi endo 

preparado previa ment e la carpet a en la televisi ón o el proyect or, mostrará los diferent es 

vi deos realizados. Una vez que esa i nfor maci ón es bri ndada, realizará una charl a breve 

sobre qué es la i ncl usi ón y cómo pode mos ayudar a que t odos se sientan part e de la 

instit uci ón.  

Acti vi dad N°4. 2  

Se les pedirá a l os est udiant es que vuel van a i ngresar a sus cursos y que escri ban en una 

hoj a, luego de una ll uvia de ideas, si su pensa mient o sobre la i ncl usi ón era correct o o 

incorrect o. 

Ci erre: 

A modo de cierre, la Licenci ada pregunt ará si tienen dudas y les antici pará lo que se verá 

en el próxi mo encuentro.  

 

5° encuentro: 

No mbre: la lect ura en la incl usi ón 

Desti natari os: est udiantes del cicl o orient ado.  

Fecha: pri mera se mana de j uni o.  

Ti e mpo: 1hs y 30 mi nutos, con un recreo de 15 mi nut os, en mitad del encuentro.  
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Mo dali dad: presenci al en el SUM de la escuel a.  

Obj eti vo: rescat ar el concept o de di versi dad en el aul a.  

Acti vi dad N°5 

Ini ci o: 

Sal udo i ni cial. Se les i nfor mará a l os est udi ant es que en el taller de hoy, se leerán dos 

cuent os breves, creados por la Li cenci ada en Ci encias de la educaci ón.  

Desarroll o: 

En pri mera instanci a, se leerán l os dos cuent os creados:  

La desencajada: 

Juana, quería ser popul ar como las otras chi cas. Nunca encaj aba, sus papás tení an 

muchos probl e mas económi cos y ella no podí a tener l os teléfonos y ropa que tení an las 

otras j óvenes. Un dí a, cansada de no encaj ar, fi ngió tener un cel ul ar e i ba “habl ando” 

con él por t oda la escuela. Todos la miraban extrañados, dado que not aban su farsa, 

pero nadi e le decí a nada. Ella estaba feliz porque al fi n tení a l o que siempr e habí a 

deseado, la miraban y formaba parte del grupo.  

Un dí a, Pedro se le acerca y le pregunt a: 

-¿Por qué finges que tenés un cel ul ar? Ya t odos nos di mos cuent a que no es así. 

Ell a se si ntió muy avergonzada y quiso salir corriendo, pero él la det uvo. Ella le confesó 

que pensaba que así podría al fi n encaj ar y ser cómo l os de más, for mar parte del grupo. 

Él si mpl e ment e ri ó. 

- No es que no encaj as porque no tenés un cel ul ar, no encaj as porque sos diferente- ella 

nueva ment e se si nti ó ofendi da, así que él agregó- vos tenés una fa milia que se preocupa 

por vos, que te quieren. Muchos de acá no podemos tener eso, si te i gnoran es por 

envi di a, todos regal arían sus teléfonos por tener los abrazos que te dan afuera de la 
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escuela y que sus ma más vengan a las reuni ones cuando dan las notas. Nadi e tiene nada 

acá, los que no encaj a mos en nuestras fa milias somos nosotros y la gent e se la agarra 

con vos porque no pueden ca mbi ar l o que les pasa… 

Al escuchar eso, Juana se li mpi ó las lágri mas, fue a su casa y abrazó a su ma má. ” 

Fi n.  

 

Cuent o N°2 

“El j oven que se ena mora:  

Pabl o, tení a 15 años cuando conoci ó a Sofía. La veí a sie mpre del brazo de una a mi ga, 

riendo y paseando, con sus lent es oscuros que le quedaban a la perfecci ón. Él la miraba 

encant ado, pero ella parecí a no darse cuent a de su presencia. Un dí a, él se ani mó a 

habl arle, se acercó y la saludó. Ella volteó la cabeza de for ma rápi da, y sus ant eoj os se 

cayeron. Allí, se di o cuenta que Sofía tení a l os oj os diferentes, como más chi cos y que 

no l o veí a porque no podía hacerl o. ” 

 

 

Acti vi dad 5. 2: 

Luego de la lect ura de los cuent os, se di vi dirán a l os est udi antes en grupos de ci nco 

integrant es, y con la col aboraci ón de l os docent es a cargo de esos grupos, se les pedirá a 

los est udiantes que escriban ell os ta mbi én un cuent o i ncl usi vo, basándose en las 

consi gnas: 

a- ¿ Al guna vez te sentiste excl ui do o diferente? 

b- ¿Pudiste bri ndarle apoyo a al gui en que l o necesitaba? 

c- ¿ Qué hacés cuando a un compañero se l o dej a de lado en el curso? 
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Se les dará 15 mi nut os para responder, y, al fi nalizar tendrán un recreo de 10 mi nut os.  

Acti vi dad 5. 2 

Luego del recreo, l os estudiantes que l o deseen podrán compartir sus hist orias. Est as 

pueden ser leí das por ellos mi s mos o entregadas al docent e a cargo del curso. Una vez 

finalizada esa acti vi dad,  se les pedirá que di bujen la cara de un compañero del aul a. 

Tendrán 15 mi nut os para hacerl o y deberá ser l o más det allada posi bl e. Al ter mi nar, se 

pegarán l os di buj os en las paredes del SUM.  

Ci erre: 

El Li cenciado a cargo, destacará las diferencias que hay entre t odos los j óvenes, a fi n de 

mostrar que, sea mos como sea mos, t odos somos diferent es. Co mo t area, se les pedirá que 

el aboren un breve St oryboard sobre el cuent o ar mado.  

6° encuentro: 

No mbre: t odos hace mos la i ncl usi ón.  

Desti natari os: est udiantes del cicl o orient ado.  

Fecha: tercera se mana de j uni o.  

Ti e mpo: 1hs y 45 mi nutos, con un recreo de 15 mi nut os, en mitad del encuentro.  

Mo dali dad: presenci al en el SUM de la escuel a.  

Obj eti vo: rescat ar el concept o de di versi dad en el aul a.  

Acti vi dad N°6 

Ini ci o: 

Para comenzar la últi ma acti vi dad del taller, se les pedirá a l os est udiant es que vuel van a 

agruparse por cursos. Se visualizarán las hist orietas leí das y per mitirá a l os est udi ant es 

que realicen coment ari os al respect o (15 mi nutos). Luego, cada curso elegirá dos 
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est udi antes represent ati vos del mi s mo, y se les pedirá a sus compañeros que elijan una 

canci ón para hacer un baile breve. (15 mi nut os) 

Desarroll o: 

La consi gna se di vi dirá en dos partes: 

En la pri mera parte, deberán atar un mi e mbr o del cuerpo de sus compañer os 

represent ativos del curso, i ncapacitándol o a usarse. Luego, con la canci ón elegi da, 

tendrán medi a hora para pensar en 4 pasos de baile, que t odos los est udiantes (i ncl usi ve 

los atados) puedan realizar. (30 mi nut os). Al tener listo el baile, se les dará un recreo de 

10 mi nut os para descansar. 

 En segunda i nstanci a, deberán practicar el baile ar mado, a fi n de mostrársel os a 

sus compañeros de la escuel a. (30 mi nut os). 

Ci erre: 

La acti vi dad fi naliza con las coreografías realizadas por el curso y con las pal abras de la 

Li cenciada, la cual quiso mostrar cómo, al incl uir, se deben tener en cuenta l os fact ores 

físicos y psicol ógi cos por los cual es puede estar atravesando un compañero de cl ases. Se 

ret omarán l os ejes vist os previ a ment e y se concl uye el encuentro, bri ndándol es un 

cuesti onari o por medi o de un for mul ari o de Google a l os j óvenes, para que cont est en de 

for ma i ndi vi dual. 

3. 3 Di agra ma de Gantt: 

Di agra ma de Gantt 

 enero Febrero Mar zo Abril Ma yo Juni o 

Acti vi dades       
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Reuni ón con 

el equi po de 

gesti ón 

      

Pr omoci ón 

de la 

capacitaci ón 

      

Capacitaci ón:  

1. El ca mi no 

haci a la 

incl usi ón 

       

2. Los baches 

en el ca mi no 

       

3. Ll egando a 

la met a 

       

4. Uni-dos        

5. La lect ura 

en la 

incl usi ón 

       

6. Todos 

hace mos la 

incl usi ón 

       

 

3. 4 Recursos: 

 Hu manos: Licenciado en Ci encias de la Educaci ón, docent es y est udiantes.  
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 Mat eriales y técnicos: la instit uci ón cuent a con el espaci o adecuado para realizar 

la acti vi dad. Se necesita sol a ment e el uso de un televisor Smart t v o un proyect or 

y cel ul ares con i nternet. Los lápi ces y papeles que se requi eren para realizar la 

acti vi dad, serán extraí dos de los útiles escol ares de los est udiantes. 

 De cont eni do: t oda la i nfor maci ón será provista por el Li cenci ado en Ci enci as de 

la Educaci ón, quien citará a diferentes aut ores y ar mará su Prezi explicati vo.  

 Econó mi co:  

3. 5 Presupuesto  

Se det allará el presupuesto del Pl an de Int ervenci ón para el “I. P. E. M. N° 193 José Marí a 

Paz” 

Recursos  canti dad Mont o de i nversi ón 

Li cenci ado en educaci ón 1 licenci ado, durante 

cuatro meses. (18hs 

cát edras) 

$1. 000 (Por hora cát edra)  

total $18. 000 

 

Pant all a, proyect or o 

televisi ón 

1 $0. 0 

Es paci o de capacitaci ón: 

sal a multi medi a 

1 $0. 0 

Cel ul ares  Cada partici pant e $0. 0 

Refri geri o 3 encuentros ( meri enda de 

café, té con al go dul ce) 

$3000 

Tot al:  $21000 

 

3. 6 Eval uaci ón: 
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La eval uaci ón se defi ne según Cór doba Gó mez como un i ndi cador que posi bilita 

det er mi nar la efecti vi dad y el grado de avance de los procesos de enseñanza, aprendi zaj e 

y for maci ón de l os est udiant es, a la vez que le permi t e al docent e val orar su propi a labor 

y reflexi onar en t orno a ella para reorient arla y corregirla, de manera que contri buya, 

si gnificati va ment e, a mejorar l os procesos de enseñanza en el aul a para pr omover un 

mej or aprendi zaj e (2006:  8).  

La eval uaci ón del proyecto deberá:  

1.  Det er mi nar si las activi dades realizadas t uvieron el éxit o esperado y realizar l os 

aj ustes propi ci os, a fi n de foment ar mej oras en su realizaci ón.  

2.  Cont e mpl ar si los recursos fueron debi da ment e utilizados.  

3.  Esti mar si despert ó sentimi ent os de curi osi dad y deseo de partici paci ón.  

Es por est o, que la evaluaci ón a a mbos grupos (docent es y al umnos) será procesual, 

cont e mpl ando la participaci ón en a mbos encuentros. Por su parte, a los docent es y 

al umnos se les entregarán las si guient es encuest as anóni mas, para que respondan qué les 

pareci eron l os encuentros. Estas estarán subi das en un for mul ari o de Googl e: 

Encuest a para est udiant es ( marcar con una X la opci ón correct a) 

1- Fueron explicados l os concept os de incl usi ón: 

Satisfact ori o  

 Poco satisfact ori o 

 Insatisfact ori o 

2- ¿Partici paron de las activi dades propuest as? 

Si  

No 

A veces  
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3- Si es que partici paron,  lo hicieron de manera:  

- Vol unt aria  

- Obli gat oria  

 

4- ¿Consi deran que las propuest as solicitadas fueron i nteresantes? 

Si  

No 

Al gunas 

 

5- At endi endo a l o aprendi do, ¿Consi deran que pueden aport ar a la comunidad 

educati va para ayudar a la i ncl usi ón? 

Si  

No 

¿Cuál es? ¿Por qué? 

 

 

 

Encuest a para docent es: 

Pregunt as Si  No Funda ment ar 

1. EL taller de “i nclusi ón 

educati va”, ¿Fue debi dament e 

present ado? 

   

2. ¿Consi dera que contri buyó a 

su for maci ón profesi onal? 
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3. ¿Logr ó cumplir los 

obj eti vos propuest os? 

   

4. ¿Lo ayudó a mej orar sus 

cl ases o for ma de pl anificar? 

   

5. Al i mpl e ment ar el plan, ¿ Not ó 

que este per miti ó a sus 

est udi ant es en i ncl usi ón a 

partici par acti va ment e y adquirir 

conoci mi ent os?  

   

6. ¿Realizarían ca mbi os o 

consi derarían nuevas 

estrategi as para l ograr la 

incl usi ón de t odos los 

est udi antes? ¿Cuál es? 

   

7. ¿La val oraci ón del curso en 

general, fue positi va o 

negati va? ¿Por qué? 

   

 

Pl anillas de eval uaci ón para la coordi nadora de la acti vi dad: 

Tabl a 1. Pl anilla de asistenci a a l os encuentros con l os docent es: 

No mbr e y apelli do rol funci ón 

   

   

Fuent e: elaboraci ón propia (2022) 
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Tabl a 2. Pl anilla de observaci ón y registro para l os encuentros y capacitaci ones: 

Indi cadores Act. 

1 

Acti vi dad 

2 

Acti vi dad 

3 

Acti vi dad 

4 

Acti vi dad 

5 

Acti vi dad 

6 

Partici paci ón       

Ambi ent e de 

trabaj o 

      

Predisposi ci ón 

a realizar la 

tarea 

      

Ti e mpo y 

espaci os 

      

 

3. 7 Resultados esperados: 

La i nstit uci ón I. P. E. M. N° 193 “José Marí a Paz”, tiene una gran predisposi ci ón 

para acompañar a l os est udi antes con dificultades, buscando evitar el fracaso y la 

excl usi ón escol ar. El resultado que se espera con este plan de int ervenci ón, es a mpliar l os 

conoci mi ent os, habili dades, actit udes y acci ones de l os agent es educati vos invol ucrados, 

contri buyendo a l ograr la incl usi ón y responder a la di versi dad.  

Luego de llevar adel ante la propuest a de los talleres para l os docent es y alu mnos 

del Ci cl o Ori entado, se espera que en la escuel a se comprenda el concept o de la i ncl usi ón, 

llevándol o adel ante en las prácticas di arias. Asi mi s mo, que l os docent es puedan 

incorporar en sus prácticas áulicas nuevas estrategi as met odol ógi cas, foment ando l a 

incl usi ón de todos l os alu mnos en el proceso de enseñanza y aprendi zaj e,  y dej ando de 

lado l os preconcept os establ eci dos. Est o, se puede l ograr por medi o del esfuerzo en 
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ca mbi ar la for ma del trato haci a el est udi ant e con incl usi ón, a modo de compr ender l o 

que vi ven aquell os al umnos que se sient en desplazados por su sit uaci ón soci al, 

econó mi ca, fa miliar, etc.  

Dentro del aul a, se espera que se genere una retroali ment aci ón entre docent es y 

al umnos, moti vando a los est udiant es para l ograr dis mi nuir la canti dad de mat eri as 

previ as en sus trayect orias escolares. Por otro lado,  que mej ore el trat o y acompaña mi ent o 

haci a el est udiante i ncl uido, para que dentro del curso haya más compañeris mo y buen 

a mbi ent e laboral y soci al. 

Por últi mo, la propuest a de muestra que puede ser exit osa dado que es factibl e de 

realizarse, no necesita muchos recursos, relaci ona la teoría con la práctica y present a un 

aprendi zaj e paul ati no en seis encuentros, en donde pueda i ntegrarse l o aprendi do con 

sit uaci ones vi venciales. 

Concl usi ón: 

El Proyect o, busca dar respuest a a una de las necesi dades cont e mpl adas en la 

instit uci ón IPEM Nº 193,  la cual consiste en garantizar el derecho a la educaci ón de t odo 

el al umnado, si n i mport ar su trayect oria escol ar o familiar. La propuest a, busca en l os 

docent es, llenar l os vací os de i nfor maci ón que hay sobre la i ncl usi ón. Est o se realiza por 

medi o de encuentros teóricos y espaci os prácticos que les per mit an conocer la nor mati va 

y generar espaci os de interca mbi o, donde se resuelvan las dudas que pueden establ ecerse 

con respect o a las for mas de trabaj o e i nterpretaci ón del cont eni do. En segunda i nstanci a, 

se foment an mo ment os vivenci ales, para que se co mprenda la i ncl usi ón no sól o desde la 

teoría, sino que posi bilite la búsqueda de estrategi as para que la educaci ón sea un derecho 

real de todos los j óvenes. Por otro lado, por parte de los al umnos, ell os pueden 
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comprender no sól o el concept o de incl usi ón, sino de i ntegraci ón, al vi venci ar 

experienci as que les muestren cómo es la i ncl usi ón para quién la vi ve.  

Consi dero que l os docent es, luego de la i ntervenci ón reci bi da, son capaces de 

realizar las transfor maciones correspondi entes en sus prácticas, dado que tienen l os 

medi os necesari os para realizarlas y el apoyo de los est udi ant es que, siendo consci ent es 

de la necesi dad de soporte para el al umno con i ncl usi ón, pueden foment ar un a mbi ent e 

pr opi ci o para el dictado de clases y un espaci o seguro y agradabl e, donde t odos l os 

est udi antes compartan en un cli ma de respet o y cooperaci ón.  

Las li mitaci ones del proyect o, se deben a la falta de conoci mi ent o por no asistir 

de for ma regul ar a la i nstituci ón, ya sea como docent e o licenciado, y teni endo sol a ment e 

un punt o de vista teórico sobre la mi s ma. Ade más, al no ser mi l ugar de resi denci a, uno 

está en desconoci mi ent o de la nor mati va general que present a la provi nci a y cómo pueden 

ser l os talleres o i ntervenci ones que pueden realizarse allí. Otra de las limi t aci ones que 

puede present arse, es el cont ext o soci o econó mi co de l os est udiantes. Ell os, a veces deben 

buscar trabaj o para sol vent ar l os gast os, y sobre est o, la instit uci ón no puede garantizar 

que el est udi ante regrese a las aul as.  

Por otro lado, las encuestas realizadas a l os docentes del Ci cl o Superi or del I PEM 

N° 193 servirán para evaluar los aspect os positi vos y negati vos del proyect o present e, para 

realizar una aut oeval uación y prever l os posi bl es aj ustes en las próxi mas propuest as. 

Asi mi s mo, es i mportante destacar que este plan está cont ext ualizado en un mo ment o y 

espaci o det er mi nados, por eso mi s mo, se harán los aj ustes necesari os dependi endo del 

mo ment o en que este se llevará a cabo.  

3. 8. Anexos: 
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Acti vi dad N°1: Padl et para col ocar l os comentari os y dudas que l os docent es 

tengan sobre la i ncl usi ón.  Li nk: https:// padlet. com/ al eqb2004/ yli bqui edw58ut z3  

 

Present aci ón de Prezi: guí a de apoyo visual para explicar l os concept os 

que se abordarán en la capacitaci ón. Li nk de acceso:  

htt ps:// prezi. com/ p/ edit/ grqu7zi 18brj/  

https://padlet.com/aleqb2004/ylibquiedw58utz3
https://prezi.com/p/edit/grqu7zi18brj/
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Port ada: 

 

I magen represent ativa de los te mas que se abordarán en esta i nstroducci ón.  

 

Di apositi va 1: concept o general de incl usi ón.  

 

 

di apositi va 2: Excl usi ón en la hist oria. 
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Di apositi va 3: leyes que aval an l a i ncl usi ón educati va en Argenti na:  

 

 

Di apositi va 4: resol uci ón en la que se basa la i nclusi ón educati va en Ar gentina.  
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Di apositi va: 

Se busca que l os docent es tengan un espaci o para compl et ar con i deas este 

sect or, argument ando l os aportes que ellos creen que pueden hacer.  

 

 

Di apositi va 5: tipos de incl usi ón 
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Di apositi va 6:  

Hi st oria: 

 

Concl usi ón: 



5 2  
 

 

Acti vi dad N°3 

Model o de Qui zizz que deben crear l os docent es: 
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5 4  
 

 

 

 

 

Referenci as: 

 Ames, P. (2004). La escuel a multigrado en el context o educativo act ual: desafí os 

y posi bili dades. Mi nisterio de Educaci ón – DI NFOCAD GTZ – PROEDUCA – 

Co mponent e Educaci ón Bi li ngüe Int ercult ural. 

 Al onso, M. J. y Araoz, I. (2011). El i mpact o de l a Convenci ón Int ernaci onal sobre 

los Derechos de las Personas con Di scapaci dad en l a legisl aci ón educativa 

español a. Madri d: Edi ci ones Ci nca. Col ecci ón Convenci ón ONU N. º 6 

 Bar bosa Oj eda, Cl ara Inés (2015). Experi enci as de i ncl usi ón educativa distrit al 

“Si erra Morena”. Uni versi dad Sant o To más. Maestría en educaci ón. Bogot á D. C.  



5 5  
 

 Br andoni, F. (2017). Conflict os en la escuela. Manual de negoci aci ón y mediaci ón 

para docent es en Revista l ati noamericana de Politicas y Admi nistraci ón de l a 

educaci ón. V. 7, n 4: p. 136- 137. Recuperado de 

htt ps://revistas. untref. edu.ar/i ndex. php/relapae/ articl e/ vi ew/ 78/ 69 

 Carena, S. ( Ed.) (2008). Educaci ón y Pobreza. Docent es e i nstituci ones. Córdoba: 

EDUCC 

 Dí az, F. Y Barri ga, A. (2002) Estrategi as Docent es para un Aprendi zaj e 

Si gnificati vo: una i nterpret aci ón constructi vista. Mé xi co: Mc Gr a w Hill 

 Dueñas Buey, Mari a Luisa (2010). Educaci ón incl usi va. Revist a español a de 

ori ent aci ón y psicopedagogí a. v. 21, n. 2,; p. 358- 366. 

DOI: htt ps:// doi. org/ 10. 5944/reop. vol. 21. num. 2. 2010. 11538 

 Edo, Est er Perez (2011). Educaci ón i ncl usiva y l as comuni dades de aprendi zaj e 

como alternativa a l a escuel a tradi ci onal. Uni versi dad compl ut ense de Ma dri d. 

Facultad de Educaci ón.  

 Her nández Roj as, G. (2008), Los constructivis mos y sus i mplicaci ones para l a 

educaci ón. Perfiles Educati vos, vol. XXX, núm. 122, 2008, pp. 38-77 Institut o de 

Investi gaci ones sobre la Uni versi dad y la Educación Di strit o Federal, México 

 Huget, T. (2006). Aprender junt os en el aula: Una propuest a inclusi va.  

Barcel ona: Graó.  

 Mar chesi y Hernández (2019) Ci nco Di mensi ones Cl aves para Avanzar en la 

Incl usi ón Educati va en Lati noa méri ca. Rev. latinoam. educ. i ncl usiva vol. 13 no. 2 

Santiago. Recuperado de htt ps:// www. sci el o. cl/sciel o. php?pi d=S0718-

73782019000200045 &script =sci _arttext 



5 6  
 

 Mel ero López (1990) Así viví an en l a anti gua Greci a. Red de Bi bliot ecas 

Uni versitarias ( REBI UN). Madri d, Anaya.  

 Padilla Muñoz, Andrea (2011) Incl usi ón educati va de personas con discapaci dad.  

Revist a col ombi ana de psi qui atrí a. vol. 40 no. 4 Bogot á. Recuperado de 

htt p:// www. sci el o. org. co/sciel o. php?scri pt =sci _arttext &pi d=S003474502011000

400007.  

 Peñaherrera, M., Sánchez- Teruel, D. y Cobos, E.F. (2010). Incl usi ón y currí cul o 

intercult ural. En M. Martín- Pui g (2010) (coord). Sit uaci ón act ual y perspectivas 

de f ut uro del aprendizaje per manent e (pp. 261-271). Cast ellón. Servi cio de 

publicaci ones de la Uni versitat Jaume I. 

 Serrano Gonzál ez- Tej ero, José Manuel; Pons Parra, Rosa Marí a (2011) El 

Constructi vis mo hoy: enfoques constructi vistas en educaci ón. REDI E. Revist a 

El ectróni ca de Investigaci ón Educativa, vol. 13, núm. 1, 2011, pp.  1-27. 

Recuperado de:  htt ps://www. redal yc. org/ pdf/ 155/ 15519374001. pdf 

 Uni versi dad Si gl o 21 (2019), Instit ut o Provi nci al de Enseñanza Medi a I PEM N° 

193 José Marí a Paz. Recuperado de: htt ps:// sigl o21.i nstruct ure. com/ courses/ 

5491/ pages/ pl an-de-i ntervenci onmodul o-0#or g 

 Or gani zaci ón de las Naciones Uni das para la educaci ón, la cienci a y la cult ura 

(2005). “La educación i ncl usi va: el ca mi no haci a el futuro”. 

ED/ BI E/ CONFI NTED 48/ 4. Gi nebra. Recuperado de 

htt p:// www. i be. unesco. org/fileadmi ni/ userupl oad.  

 Wi l mar Ángel Ra mírez-Val buena (2017):  La i nclusi ón: una hist oria de exclusi ón 

en el proceso de enseñanza-aprendi zaj e. Recuperado de 



5 7  
 

htt ps://revistas. upt c. edu. co/i ndex. php/li nguistica_hispani ca/ article/ view/ 6195/ 63

12 

 Yapur, Jorgeli na (2022). ¿ Derecho a la diferencia o diferenci a de derechos? 

Análisis de un Progra ma de Incl usi ón educati va. Nú mer o 2. Revist a i nnova 

educa p81. 100). Recuperado de 

htt p:/ Users/aleqb/ Downl oads/ 06Yapur %20Jor gelina %20 %20Revista %20Innova

%20Educa. pdf. 

 

 

 

 

 


