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Introducción 

Para abordar de manera oportuna el presente proyecto de investigación es pertinente 

dar a conocer los principales ejes de indagación que lo componen, estos son: discapacidad 

intelectual (DI) leve, inclusión, deporte escolar, educación física, festival de deporte para 

todos y aprendizaje cooperativo; construyendo entre todas, una investigación enfocada en el 

contexto escolar, donde se pretende promover un deporte escolar inclusivo en estudiantes con 

y sin discapacidad intelectual leve, diseñando así una ruta metodológica desarrollada a partir 

del aprendizaje cooperativo, el cual forja dentro de su gama de posibilidades un camino hacia 

una cultura inclusiva, con la intención de ponerla en práctica en una institución educativa de 

carácter público desde el espacio de educación física en pro de transformar la perspectiva que 

se tiene sobre la inclusión, al impactar principalmente en las concepciones de los estudiantes 

con y sin DI leve, lo que posibilita mitigar las diferentes barreras sociales que han sido 

impuestas sobre la misma.  

En ese sentido, es indispensable reconocer investigaciones, artículos, tesis y libros que 

componen temáticas referentes al deporte y educación física, estas sitúan la discapacidad 

intelectual como categoría central, hallando medidas para promover la inclusión en el 

contexto escolar y que muestran un panorama general del cómo mitigan las barreras sociales, 

enfrentan las desigualdades y procuran transformar las prácticas excluyentes que se 

presentan; desde esta indagación se plantean las estrategias de desarrollo de prácticas 

inclusivas, las cuales deben buscar la reflexión, de tal forma que se motive a explorar otras 

alternativas de transformación inclusiva (Ainscow, 2004). La búsqueda actúa como elemento 

vital para citar aquellos estudios que van dirigidos al entorno escolar, por ejemplo propuestas 
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como programas de intervención educativa donde se facilita la inclusión de los alumnos que 

tienen discapacidad en la clase de educación física (Ocete et al., 2015) entre otros. 

 El reconocimiento de antecedentes proporciona estrategias pedagógicas útiles para 

reconocer las formas como se aborda la población con DI, lo que permite distinguir aquellas 

metodologías, planes de acción, abordajes conceptuales y análisis de diferentes tipos para 

ahondar en la resolución de problemáticas referentes a la no inclusión de la población con DI; 

lo que genera un punto de referencia para el presente proyecto, además de reconocer la 

importancia de investigar frente a esta temática. 

Por tanto, el proyecto está enfocado en promover el deporte escolar inclusivo a partir 

del aprendizaje cooperativo en estudiantes con y sin discapacidad intelectual leve del colegio 

Juan Francisco Berbeo cursos 10-01 y procesos gráficos; lo que busca transformar la falta de 

inclusión evidenciada en dicha población. 

Este proyecto se posiciona dentro del paradigma interpretativo orientado bajo un 

enfoque cualitativo y diseño fenomenológico-hermenéutico, con el propósito de dar sentido a 

las vivencias y experiencias de la población a intervenir, lo que significa reconocer las formas 

en cómo perciben la realidad, específicamente para esta investigación la realidad de las 

vivencias reconocidas en las prácticas cooperativas intencionadas en el proyecto de 

investigación, asimismo, desarrollar nuevas formas de ver la realidad. El paradigma 

interpretativo junto con el diseño fenomenológico-hermenéutico, tiene como propósito 

entablar dinámicas de socialización con la población partícipe, suscitando en ella la reflexión, 

al comprender y valorar las posibilidades y habilidades que pueden tener las dos poblaciones 

además de la riqueza al reconocer sus diferencias.  
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Por esta razón, el aprendizaje cooperativo como método seleccionado para llevar a 

cabo las sesiones prácticas desde la perspectiva de Johnson et al, (1994), y teniendo en cuenta 

los elementos de la guía hacia la inclusión según Ainscow, (2004), además, de las actividades 

recreodeportivas como atletismo-desafío, Kinball y paladós, que proporcionan experiencias 

positivas para todos los estudiantes haciendo uso de las bondades que ofrecen la educación 

física y el deporte escolar.  

En el capítulo de análisis de resultados, se toma como base la experiencia narrativa la 

cual permite interpretar la construcción de las vivencias de los estudiantes por medio de su 

lenguaje escrito u oral, lo que posibilita dar significado a las prácticas recreodeportivas en la 

clase de educación física. De esta forma, los análisis cumplen con los objetivos propuestos 

para el proyecto y evidencian el impacto que surge a raíz de la puesta en práctica de la 

intervención pedagógica, al arrojar resultados significativos que aportan en la continuación de 

investigaciones interesadas por este tema. 

A manera de conclusión se afirma en primera instancia que la intervención 

pedagógica investigativa al ser un proceso de encuentros continuos entre los estudiantes de 

10-01 y procesos gráficos, mediadas por actividades recreodeportivas de carácter cooperativo 

e inclusivo, permite que los estudiantes se reconozcan y tengan la capacidad de elegir a 

compañeros con los que no habían interactuado antes. En segunda instancia, la intervención 

sensibilizó a los estudiantes de 10-01 y a los observadores del festival de deporte para todos, 

logrando que los estudiantes de procesos gráficos sean reconocidos desde sus habilidades y 

capacidades, al demostrar que como cualquier otro estudiante, pueden contribuir en el 

cumplimiento de objetivos en común, como participantes activos durante todo el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en el deporte, clase de educación física, por lo tanto, en cualquier otro 

espacio educativo.  

Planteamiento Del Problema 

El Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo Sede A, es un colegio de carácter público, 

se encuentra ubicado en Bogotá D.C, localidad 12 barrios unidos en el barrio Santa Sofía, en 

esta institución son aceptados también niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 

y tienen su propio plan curricular especializado. El barrio donde está ubicado el colegio está 

designado como estrato 3, sus instalaciones tienen un espacio justo para prestar su servicio, 

ya que, no posee zonas muy amplias para el total de población que aloja al interior del 

colegio, esto causa que en ocasiones en un solo salón se concentren hasta 40 niños para un 

solo profesor, en el caso de los estudiantes de aulas de apoyo pedagógico los grupos son 

segregados.  

En el colegio Juan Francisco Berbeo son admitidos jóvenes con necesidades 

educativas especiales, algunos de estos estudiantes poseen discapacidad intelectual y hacen 

parte del programa de aulas de apoyo pedagógico que desarrolla la institución. Los 

estudiantes comprenden edades entre 14 y 23 años. El programa de aulas de apoyo 

pedagógico, orientado mediante un equipo interdisciplinar, contribuye a formar y enseñar 

habilidades para la vida, enfocadas a una vocación laboral como: artesanías, procesos 

gráficos o marketing, y de esta manera pueden emprender proyectos en compañía de sus 

familias, dado que ellos no finalizan su periodo académico como bachilleres sino con la 

preparación adecuada para desarrollar una actividad laboral. Asimismo, la institución 

desarrolla de manera progresiva el programa de aulas transitorias, que consiste en ubicar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en las aulas regulares según las 
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capacidades intelectuales y adaptativas que poseen, para integrarlos con los estudiantes sin 

discapacidad. Con base en lo anterior, es importante mencionar que el primer acercamiento al 

planteamiento del problema observado en la institución, se reconoce gracias a la anécdota 

experiencial de uno de los autores de este proyecto, ya que él cursó toda su secundaria y 

evidenció que el colegio ya desarrollaba estos programas con estudiantes con DI, 

participando de algunas actividades deportivas no a modo de inclusión sino con una intención 

de integración para que los estudiantes con DI fueran partícipes, esta anécdota experiencial 

resulta ser de gran importancia puesto que (Van Manen, 2003, citado en Fuster 2019), recalca 

la importancia de la anécdota para conocer los significados ocultos. Al tener en cuenta este 

primer acercamiento narrativo es posible acercarse al planteamiento del problema, al seguir 

con la dinámica de reconocimiento se corrobora directamente con la institución para 

identificar si después de 4 años se mantienen estos programas y posiblemente permanezca la 

misma problemática, lo que brinda oportunidad investigativa al presente proyecto de 

investigación.  

Para seguir con el abordaje del planteamiento del problema, se realizan visitas con la 

intención de reconocer algunas anécdotas de los directivos explicando con mayor claridad el 

desarrollo de los programas anteriormente señalados con los estudiantes de aulas de apoyo 

pedagógico, en otro momento se dialoga frente a la intención de este proyecto en la 

institución y la población que posiblemente podría participar según la disposición de horarios 

y flexibilidad académica permitida y el docente a cargo de educación física. En éstas mismas 

visitas a la institución se desarrolló una observación no participante definida por Campos - 

Covarrubias y Lule (2012) afirmando que:  
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“Se trata de una observación realizada por agentes externos que no tienen intervención 

alguna dentro de los hechos; por lo tanto no existe una relación con los sujetos del 

escenario; tan sólo se es espectador de lo que ocurre, y el investigador se limita a tomar 

nota de lo que sucede para conseguir sus fines”. (p.53) 

Por consiguiente, se observó de esta manera la población sugerida por la institución, 

según la misma, los estudiantes con DI estuviesen dentro la clasificación discapacidad 

intelectual leve donde sus habilidades, capacidades, entre otros aspectos intelectuales y 

sociales permitieran su participación para este proyecto.  

Dilucidando la caracterización general de los programas del colegio con los 

estudiantes de necesidades educativas especiales y cómo fue el paso a paso para establecer el 

planteamiento del problema, la población tenida en cuenta para este proyecto son estudiantes 

de aulas de apoyo pedagógico que se enfocan en talleres de procesos gráficos, siendo 15 

estudiantes con discapacidad intelectual leve que hacen parte del programa, todos ellos 

partícipes en la intervención. De igual modo, la población sin discapacidad fueron 29 

estudiantes del grado 10-01, con la cual, se desarrollaron las sesiones de clase durante los 

periodos de práctica establecidos por el proyecto de investigación.  

En ese sentido se observó que en la institución educativa Juan francisco Berbeo se 

promueven algunos espacios de integración entre los estudiantes con DI y sin DI, como 

torneos de microfútbol u otras disciplinas deportivas donde se reúnen y comparten un espacio 

pero no explícitamente de carácter inclusivo, dado que solo se presenta en un espacio 

deportivo pero no hay una intencionalidad de conformar grupos diversos de estudiantes con y 

sin DI leve.  
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 Atendiendo al poco reconocimiento social que los estudiantes sin DI le dan a la 

población con DI por la falta de espacios recreodeportivos o de otra índole disciplinar, traído 

al contexto escolar, son hechos desfavorables que reproducen los estudiantes, estos se pueden 

presentar a causa de dinámicas promovidas por la cultura, la falta de sensibilización, la falta 

de empatía, el desconocimiento de las capacidades que los estudiantes con DI poseen y no se 

facilitan espacios favorables para comprender que también son sujetos con talentos y 

habilidades. Por ello, es relevante mencionar que se da la oportunidad para mejorar la mirada 

inclusiva que tiene la institución y promover espacios recreo deportivos que contribuyan a 

una integración más participativa y como objetivo primordial a una inclusión real. 

De igual modo, se ha evidenciado una situación alterna y es que los jóvenes de aulas 

de apoyo pedagógico no tienen en su plan curricular la asignatura de educación física. Es por 

lo anterior, que se utilizará el espacio de educación física de los estudiantes de 10-01, los días 

lunes y jueves, con duración de una hora. 

Las relaciones sociales que se ejercen directamente con la institución y sus 

características culturales, generan ambientes propicios para desarrollar el proyecto, dado que, 

se genera una oportunidad que potencie y mejore comportamientos frente a las personas con 

discapacidad intelectual leve; al modificar paradigmas que llevan a la discriminación. 

Atendiendo a las características y situaciones descritas anteriormente y reconociendo 

la problemática además de la población a intervenir se realiza la siguiente pregunta problema. 

Pregunta Problema 

¿Cuál es el aporte del deporte escolar inclusivo mediante el aprendizaje cooperativo en 

estudiantes con y sin discapacidad intelectual leve del colegio Juan Francisco Berbeo cursos 
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10-01 y procesos gráficos? 
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Antecedentes 

El propósito de este capítulo es rastrear documentos provenientes de artículos de 

investigación y tesis de investigación, esta búsqueda se realiza teniendo en cuenta 4 ejes de 

indagación, estos son: 1. Discapacidad intelectual (DI) y discapacidad intelectual leve, 2. 

Educación física y deporte escolar, 3. Inclusión 4. Festival de deporte para todos 5. 

Aprendizaje cooperativo. 

1. Discapacidad Intelectual y Discapacidad Intelectual Leve 

 Atendiendo a las características físicas e intelectuales de la población con 

discapacidad intelectual, los comportamientos y procesos de adaptación en el entorno, es 

significativo valorar la relación que tiene con los antecedentes indagados, dado que éstos se 

desarrollan en función de la DI. De allí, parte este pilar fundamental enlazando su 

comprensión teórica sobre las personas con DI.  

En cuanto a las características que poseen las personas con discapacidad intelectual en 

la tesis de maestría “Musicoterapia Comunitaria para la Integración Social de Personas con 

Discapacidad Intelectual” (Royero, 2019) mencionando las características que dicha 

población presenta. Este autor plantea su intención, basándose en Regader, sustentando que 

hay tres características, "las limitaciones en el funcionamiento intelectual, limitaciones en la 

conducta adaptativa y necesidades de apoyo" (s.f citado por Royero 2019). Atendiendo a 

estas características es imperativo resaltar que existen otras, dándole más forma a la 

explicación teórica como por ejemplo que inicia durante el periodo de desarrollo del ser 

humano, las actividades cotidianas como la participación social, comunicación y demás 
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procesos cognitivos son limitados por deficiencias adaptativas, a raíz de falta de apoyo entre 

otras (Royero, 2019). 

Por otro lado Regader, aplica su ideal sobre las causas que podrían generar la 

discapacidad y las ubica en 4 categorías, donde resalta la categoría social afectando la 

relación de interacción social y su familia, la presencia de sus padres como agentes directos 

con los niños con DI. (s.f citado por Royero 2019).  

Diálogo Con El Proyecto 

En concordancia con el autor se relacionan 3 características y los postulados teóricos, 

las posibles consecuencias de la discapacidad tenidas en cuenta al momento de abordar el 

proyecto, donde se plantea un panorama de caracterización determinando, las posibles 

acciones que podrían llamar la atención o disgustar a la población con DI, entendiendo que 

son adolescentes interactuando con la población con dicha discapacidad; de igual forma, una 

planeación de actividades acomodándose a estos requerimientos característicos, permitiendo 

una óptima interacción, comprensión y desarrollo de la aplicación metodológica.  

Teniendo en cuenta estas características y las posibilidades de interacción con su 

medio social; en la tesis de maestría, “Manual Didáctico para Formadores en Habilidades 

Blandas en Personas con Discapacidad Intelectual Leve” (Mayorga, 2020) comparte otras 

características que poseen las personas con DI, aclarando que existen acciones prácticas de 

fácil aplicabilidad acudiendo al apoyo de las necesidades de dicha población. Del mismo 

modo se establece que las personas con discapacidad intelectual “poseen las principales 

habilidades de autocuidado básico, doméstico y práctico” (Mayorga, 2020, p.14). En un 

mismo sentido se observa que la población con DI puede desarrollar actividades cotidianas, 
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operativas y de fácil ejecución para su progreso personal y al servicio de su medio social, no 

obstante, la necesidad de apoyo siempre será imprescindible para su integralidad y 

socialización, contribuyendo a la mejora de algunas dificultades que se presentan como la 

comprensión de los lenguajes complejos (Mayorga, 2020). Interiorizando la comprensión 

sobre las posibles acciones que la población con DI pueden desarrollar, en dicho trabajo de 

grado se exponen algunas habilidades blandas siendo referencias por la autora de la siguiente 

forma son “Capacidades o características de una persona que le permiten la interacción 

dentro de la sociedad de manera efectiva” (Mayorga, 2020, p.17). 

 Apropiando esta definición se abarca de igual forma alguna de ellas como lo es la 

comunicación y el trabajo en equipo, dos habilidades importantes para la cooperación y la 

interacción social, en especial el trabajo en equipo, dado que para Mayorga (2020) 

El trabajo en equipo es visto como una de las habilidades más importantes, pues 

dentro de este se activa en el individuo la capacidad de personación que le permite 

aportar en pro de llegar a una meta común que fue trazada de acuerdo a los intereses 

del equipo de trabajo. (p.19) 

Diálogo Con El Proyecto 

Acudiendo al planteamiento es de suma importancia reconocer las posibilidades y 

habilidades que los estudiantes presentan y pueden desempeñar actividades de formas 

adaptadas, predeterminando apoyos por parte de los facilitadores acompañando el proceso, 

todo esto en función de soporte a sus necesidades plasmado por (Mayorga, 2020) donde la 

población sin discapacidad, promueve espacios y acciones que generen una inclusión desde 

las prácticas deportivas. De igual forma, se considera apropiado vincular las habilidades 
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blandas como la comunicación y el trabajo en equipo de forma intrínseca, viéndose reflejadas 

en las actividades desarrolladas, consolidando un proyecto integral y humano, no sólo a un 

propósito netamente motriz.  

En el proyecto de grado “Autodeterminación y Calidad de Vida en Personas con 

Discapacidad Intelectual” (Acevedo et al, 2020) comparte la idea que se debe aceptar al 

sujeto desde un enfoque multidimensional, promoviendo un desarrollo y crecimiento 

humano, resaltando su calidad de vida. Por consiguiente, es de vital consideración tener en 

cuenta como anteriormente se ha dicho las posibilidades de esta población como bien lo 

sustentan Acevedo et al. (2020) afirmando que a partir de la historia surgieron acciones hacia 

una concepción social, reconociendo al sujeto con discapacidad como partícipe activo desde 

sus habilidades y capacidades sin tener en consideración sus limitaciones dentro de su 

entorno vital. Entendiendo este párrafo, atañe una idealización sobre la importancia que tiene 

este sentido participativo de la población con DI, hacia la socialización con su medio vital, 

apropiando y concibiendo un pensamiento integrador sobre las capacidades y habilidades que 

pueden ser desarrolladas si se propone. En este sentido el trabajo de grado es enfocado hacia 

la autodeterminación en aquella población, es significativo proponer este tópico para ser 

desarrollado de forma intrínseca aportando al sujeto según Acevedo et al. (2020) que sus 

pensamientos y la toma de decisión es desarrollada por una propia convicción con base a su 

conocimiento y el conocimiento externo de la sociedad, permitiendo ver sus deseos 

personales.   

Diálogo Con El Proyecto 

Es importante la orientación hacia un proceso que forme y contribuya a la mejora de 

las habilidades que los estudiantes con DI poseen, generando una preparación personal para 
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la vida, no de manera directa para actividades laborales, pero sí actuando en la interacción 

social con su medio vital, promoviendo en la institución educativa sensibilización en función 

del potencial que los estudiantes con DI pueden desarrollar y más en el ámbito deportivo, 

donde acciones motrices pueden ser ejecutadas con destreza; adicionalmente, se abren las 

posibilidades para que los estudiantes con DI se sientan identificados y crean en sus 

capacidades para entablar interacciones con sus pares académicos, sintiendo que pueden 

tomar decisiones y resolver problemas.  

Por otra parte, el artículo “Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, 

criterios y reflexiones” (Peredo, 2016) presenta una clasificación que determina 

características propias de las personas con DI en especial la discapacidad intelectual leve, 

para ello es apropiado comentar que se debe ejecutar algunos test diagnosticando así dicha 

clasificación, la autora plantea lo siguiente: “Muy común es evaluar el desempeño intelectual 

con tests estandarizados de coeficiente intelectual (CI)” (Peredo, 2016, p. 110), esto para 

determinar no sólo las respuestas y comportamientos asociados a la inteligencia sino también 

las actitudes sociales. Según lo anterior se establece un concepto sobre la DI leve 

reconociendo que presentan una dificultad para desarrollar actividades motrices y una 

percepción óptima, describiendo que muchas veces se origina a nivel cultural, familiar o 

ambiental, en especial, es determinada cuando los niños ingresan a la escuela; no obstante, 

esta población según las características del individuo, tiene la posibilidad de realizar acciones 

personales cotidianas, entablar una comunicación y desarrollar una autonomía, adaptándose 

así a las rutinas del diario vivir (Peredo, 2016).  

Hablando metodológicamente, la autora plantea que desde lo educativo el estudiante 

con DI debe recibir un apoyo orientado hacia las adaptaciones curriculares si son necesarias 
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para la comprensión y el fácil aprendizaje del mismo; siendo partidaria de la capacitación que 

debería tener dicha población para la vida con labores operativas de fácil realización (Peredo, 

2016).  

Diálogo Con El Proyecto 

Acudiendo a la autora anterior, se permite establecer una conexión con el proyecto de 

grado, como tópico principal que caracteriza y genera dinámicas en torno al mismo, 

comprendiendo la clasificación y las posibilidades que se pueden desarrollar, siendo guía de 

algunas rutas teóricas y metodológicas en función de la justificación y objetivos a lograr. Por 

otro lado, se relaciona la idea de Peredo (2016), con la intencionalidad de ejecutar el proyecto 

en el Colegio Juan Francisco Berbeo con esta población, comprendiendo que la discapacidad 

intelectual leve, asume características específicas al momento de desarrollar actividades, 

asimiladas y ejecutadas por parte de los estudiantes con DI, abordadas en compañía de los 

estudiantes sin discapacidad. 

2. Educación Física y Deporte Escolar 

La educación física al ser una de las áreas que se encuentra dentro de la mayoría de 

los currículos en las instituciones educativas se convierte en un medio que permite desarrollar 

actividades que favorecen diversos aspectos del ser humano como: la interacción con los 

demás, la comunicación, la salud, la participación, el desarrollo físico e intelectual de sí 

mismos e inclusive experiencias que ayudarán para la vida diaria.  

En el presente proyecto el deporte no está desligado de la educación física, ya que, se 

complementan y funcionan como base durante todo el proceso de construcción y ejecución 
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del mismo, se toma una ruta que lleve a reconocer cómo estas dos áreas funcionan 

conjuntamente y permiten un desarrollo exitoso en cuanto a la experiencia esperada. 

En el artículo “Educación física en personas con discapacidad intelectual: una 

propuesta para evaluar manifestaciones de la condición física de manera inclusiva” (Bofill, 

2010) se menciona la importancia de la educación física y el deporte para los estudiantes, 

demostrando la importancia que tienen estas áreas para el bienestar y la transformación de la 

calidad de vida. El artículo no solo habla generalmente sino que incluye a la población con 

discapacidad intelectual haciendo un llamado de atención a los profesionales, afirmando que 

en muchas ocasiones el espacio de educación física no está bien estructurado para estas 

poblaciones pues no pasa de ser un espacio de juegos o deportes algo adaptados para sacar de 

la cotidianidad al discapacitado. 

En este artículo, Bofill (2010) hace un acercamiento de mucha importancia en cuanto 

al área afectiva, comenta los aspectos que la educación física puede llegar a propiciar en 

ayuda a los individuos, consiguiendo: “seguridad y autoconfianza, sintiéndose mejor en 

relación a ellos mismos” (Bofill, 2010. p.18). Al mencionar esto Bofill (2010) aporta una 

relación entre la Educación física y el deporte, contemplando que por medio de estas dos: “las 

personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar un merecido uso del tiempo libre y 

aprender a interactuar con otros de una manera social aceptable” (Bofill, 2010. p.18). 

Diálogo Con El Proyecto 

La educación física y el deporte son pilares que construyen al ser humano en diversos 

aspectos y facetas, por medio de estas áreas se puede generar valores que permitan a los 

estudiantes reconocerse a sí mismos y al otro, además del desarrollo de valores como: la 
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empatía, el respeto, la solidaridad y la confianza, siempre y cuando se estructure de forma 

correcta una propuesta en donde la educación física y el deporte jueguen el papel principal en 

la construcción de valores y otros aspectos, con la intención de desarrollarlos con la 

población, interviniendo en su forma de ser y actuar frente a aquellos estudiantes que no 

poseen sus mismas capacidades cognitivas o físicas. 

En el artículo “explorando el efecto del contacto y el deporte inclusivo en Educación 

Física e las actitudes hacia la discapacidad intelectual en estudiantes de secundaria ” 

(Abellán et al, 2018) se toma como punto de referencia el deporte inclusivo para fomentar el 

cambio de actitud hacia la población con discapacidad intelectual, realizando un 

acercamiento a la efectividad que tiene este tipo de programas con relación al cambio de 

actitudes hacia la discapacidad no solo por parte de los estudiantes sino también de los 

profesores. Así mismo, se da un panorama esperanzador frente al uso de unidades didácticas 

en deportes adaptados o juegos sensibilizadores como se menciona en (Abellán et al., 2018), 

donde da algunos ejemplos de estudios como: Mckay et al. (2015) sobre la práctica de 

deportes paralímpicos; González y Baños (2012), por último Santana y Garoz (2013) en 

unidades didácticas de deportes adaptados de boccia; González y Baños (2012) en fútbol sala, 

goalball, atletismo y baloncesto en silla de ruedas (citados por Abellán et al., 2018). 

Diálogo Con El Proyecto 

Se da valor a la construcción de unidades didácticas mediadas por la inclusión, los 

juegos cooperativos, los deportes adaptados y actividades de sensibilización frente a la 

población con DI leve, así mismo, se da cuenta de lo primordial que es estructurar de forma 

adecuada procesos que vayan más allá de ver a los estudiantes con DI dentro de sus 

limitaciones sino con sus talentos y capacidades. El deporte inclusivo es una herramienta 
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significativa que permite encuentros amistosos al compartir con ambas poblaciones (con DI y 

sin DI), lo que genera cambios de perspectiva de la población con DI, mostrando que por 

medio de este camino inclusivo podemos mitigar las diferencias que se creen tener. 

La tesis de especialización “Estrategias pedagógicas deportivas y artísticas en el 

desarrollo de talentos de los estudiantes con discapacidad cognitiva de la institución 

educativa distrital Carlos Arturo Torres” (Sefair y Solorzano, 2018) se justifica en el marco 

legal la importancia de los espacios de educación como derecho de cualquier persona, así 

mismo se menciona la ley que establece el fomento y acceso de la población con 

discapacidad a una educación de calidad, teniendo en cuenta que la educación y la enseñanza 

deben ser inclusivas adaptándose a necesidades de los estudiantes en lugar de causar que ellos 

se tengan que ceñir a un modelo de educación específico. 

En esta tesis una de las herramientas utilizadas es el deporte escolar como medio para 

generar procesos que potencien, estimulen y desarrollen los talentos de estudiantes con 

discapacidad cognitiva moderada-severa por medio de la ejecución del proyecto de grado 

denominado “características curriculares presentes en el área de educación física, 

recreación y deporte en las instituciones educativas distritales con aulas exclusivas de la 

ciudad de Bogotá” (Fajardo et al, 2015) por los mismos autores de la tesis en cuestión, Sefair 

y Solorzano (2018), dan cuenta de la falta de espacios en cuanto a la educación física en los 

planes curriculares y la falta de conocimiento por parte de los docentes frente a los 

estudiantes con discapacidad cognitiva; también se relata una problemática relacionada con la 

falta de espacios generados por parte de la institución educativa en pro de capacitar a los 

docentes profesionales específicamente licenciados en educación especial que no cuentan con 

la habilidad conceptual para llevar a cabo una formación deportiva en relación con la 
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discapacidad cognitiva. Como otra problemática que se encontró durante este proyecto se 

habla de la percepción que tienen ya sean los estudiantes sin DI frente a aquellos con 

discapacidad y como estos en sus prejuicios pueden llegar a creer que por su discapacidad 

aquellos estudiantes no pueden realizar actividades que potencien sus talentos o habilidades. 

Dentro de la tesis también se indaga el concepto de deporte escolar que se ha 

reestructurado entendiéndolo como actividad deportiva realizada por niños y niñas en edad 

escolar dentro y fuera del centro educativo que se desarrolla en el marco legal de la escuela o 

como obligación en las clases de educación física (Sefair y Solorzano, 2018). Esta 

información abre el panorama de la investigación mostrando que el deporte escolar será 

utilizado para el desarrollo de estrategias pedagógicas que alienten y potencien los talentos de 

los estudiantes con discapacidad cognitiva, acompañando todo por un proceso para que los 

estudiantes tengan la disposición y la motivación en el descubrimiento de sus talentos (Sefair 

y Solorzano, 2018). 

Diálogo Con El Proyecto 

Al encontrar este tipo de tesis se da cuenta de un panorama amplio sobre los procesos 

que se pueden realizar con la población con DI leve, así mismo, se muestran las 

problemáticas a las que se puede enfrentar durante la implementación del proyecto, tales 

como la percepción de los estudiantes sin DI, la falta de experiencia de los docentes para la 

interacción con los estudiantes con DI leve, la falta de espacios generados por parte de la 

misma institución, con estas probables características a las que se puede enfrentar el 

proyecto, es necesario indagar y estudiar a fondo la DI leve recolectando información 

fundamental para la parte práctica sin dejar de lado la teórica. Esta investigación remite a 

información importante sobre la discapacidad cognitiva como concepto incluyente de la 
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discapacidad intelectual, lo que aporta teóricamente al presente proyecto al ver el deporte 

escolar como herramienta para potenciar y desarrollar talentos en los estudiantes con 

discapacidad cognitiva, se encuentra el valor de implementar una ruta metodológica que 

genere inclusión y aprendizajes significativos para los estudiantes con DI leve y los 

estudiantes sin DI leve, aportando a sus conocimientos educativos y a su vida diaria. 

El artículo “El deporte, una estrategia para el desarrollo de competencias 

socioemocionales en estudiantes adolescentes con discapacidad intelectual leve” (Vanegas, 

2020) se evidencia el deporte en el ámbito de la educación física utilizado para el desarrollo 

de competencias socioemocionales, nuevamente se muestra el deporte y la educación física 

como herramientas y medios para generar construcciones conjuntas con poblaciones con DI 

leve y sin DI leve, utilizando conceptos como deporte para todos donde no se discrimina a 

nadie y se busca la accesibilidad para la mayor parte de la población. El artículo menciona 

aspectos importantes como: el indispensable trabajo de la educación emocional continua y 

permanente iniciando en edades tempranas Vanegas (2020), lo que nos lleva a repensar el 

acto educativo y aún más la educación desde el deporte y la educación física, convirtiendo los 

espacios no solo en actividades que signifiquen un esfuerzo físico sino un ejercicio que 

fortalezca la dimensión emocional; del mismo modo, se da un factor en el desarrollo de las 

competencias socioemocionales como: la motivación, allí el deporte genera “desarrollo social 

y emocional como proceso madurativo, de crecimiento e incremento de la autonomía” King y 

Church, (2015); Leversen et al, (2012) citados por Vanegas (2020) que a su vez comenta que 

“Los jóvenes participan de manera más activa y con mayor satisfacción cuando comparten 

con sus pares” (p.86), ello para continuar con la idea de ver el deporte no solo desde un 

aspecto específico sino como desarrollador de distintas actitudes y valores, formando también 

el ser social mediante el compartir con los demás, generando la inclusión, la integración y la 
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participación, todo esto siempre y cuando sea guiado de forma adecuada, con un fin claro, 

con orientaciones bien estructuradas, garantizando el desarrollo integral de las personas por 

medio del deporte y estrategias pedagógicas con “un impacto positivo en la conducta 

adaptativa y emocional de los estudiantes que trascienda más allá de la escuela”, siendo el 

deporte una estrategia idónea para ello Vanegas (2020). 

Diálogo Con El Proyecto  

El deporte es una práctica que según su orientación puede llegar a ser usado con fines 

alternos dependiendo el objetivo que busque quien realiza la enseñanza o guía la práctica, una 

característica esencial dentro de este es, la diversión, disfrute y el compartir con otros, es aquí 

donde se ve la importancia y el rol que juega el deporte como medio para poder dar 

accesibilidad a aquellos que tal vez no son enmarcados dentro del compartir con otros, como 

en el caso de estudiantes con DI leve, quienes en repetidas ocasiones son alejados y excluidos 

de actividades deportivas con el pensamiento de que debido a sus limitaciones no pueden ser 

partícipes, es aquí que el rol docente toma un papel fundamental al reconocer el deporte y la 

educación física como herramientas esenciales para cumplir con el “deporte para todos”, sin 

restricción ni discriminación. Así mismo, se debe estudiar e identificar que el deporte en su 

magnitud puede abarcar muchos campos de acción, como el social, emocional o 

motivacional, causando en los estudiantes con DI leve y sin DI leve saber convivir, mediar 

sus “diferencias” al interactuar y conocer al otro, compartiendo como pares, demostrando que 

el deporte puede formar también en actitudes y valores. 
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3. Inclusión 

Dentro del proceso de inclusión se halla una dinámica que configura el quehacer 

compartido entre dos o más individuos, atendiendo las posibilidades y habilidades de cada 

sujeto, teniendo experiencias en un mismo espacio y con objetivos paralelos al desarrollo 

humano, enfocándose en una formación de sentimientos positivos y aspectos axiológicos en 

los sujetos. El artículo “Propuesta de un programa de intervención educativa para facilitar la 

inclusión de alumnos con discapacidad en educación física” (Ocete et al., 2015) por eso la 

comprensión de este tópico lleva hacia el fomento de una práctica sensibilizadora en las 

instituciones educativas sobre dichas habilidades y posibilidades de la población con DI 

(Ocete et al., 2015). Por otra parte, se debe atender una problemática que surge a nivel social, 

cultural y que en las instituciones educativas se presenta es “la falta de conocimiento sobre la 

discapacidad influye directamente en las actitudes de los niños hacia sus compañeros con 

discapacidad” (Ison et al., 2010; Nowicki, 2006 citado por Ocete et al., 2015). Por eso las 

actitudes son un punto referente que se debe analizar, detectando su importancia para la 

inclusión dado que gracias a ellas se consigue el objetivo o por el contrario se dificulta. 

(Ocete et al., 2015). Para estos autores contemplan la idea de promover algunas actividades 

de sensibilización y concientización en el ámbito educativo, orientadas a reconocer y 

experimentar la discapacidad en personas que no la presentan, aprendiendo sobre la misma 

(Ocete et al., 2015). 

Diálogo Con El Proyecto 

Según la problemática de exclusión presente es importante abordar la posible 

mitigación por medio del presente proyecto donde se de un cambio de visión por parte de los 

estudiantes sin DI hacia los estudiantes con DI dejando estereotipos, por el contrario, 
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implantar el principio de respetar y aceptar las diferencias que tiene esta población e 

incluirlas dentro del entorno como iguales, en este caso dando uso a aquellas herramientas 

didácticas que sensibilicen a los jóvenes sin discapacidad y el deporte como medio. De igual 

forma, es importante mencionar que la sensibilidad que se pretende establecer en la 

institución educativa es en general, empezando por los estudiantes sin discapacidad y también 

para los funcionarios, aunque no sea este el objetivo central, es un aspecto a resaltar y 

reconocer (Ocete et al., 2015). 

El artículo “Explorando el efecto del contacto y el deporte inclusivo en Educación 

Física en las actitudes hacia la discapacidad intelectual en estudiantes de secundaria” 

(Abellán et al, 2018) comparte los cambios de perspectivas que tienen los estudiantes sin 

discapacidad con referencia a los que tienen discapacidad, aplicando programas deportivos 

que permiten una interacción con dicha población. Por ende, Abellan et al, (2018) afirma que 

“los programas de cambio de actitudes hacia la discapacidad en Educación Física han 

utilizado diferentes tipos de para-deportes y tipos de discapacidad” (p.234).  

Es decir que el programa aplicado a promover una inclusión entre estudiantes con DI 

y sin discapacidad intelectual, aún sin importar que discapacidad se presente, mejora la 

perspectiva que tienen la población que no posee discapacidad.  

En el artículo plasmado por Jorge Abellan y colaboradores, asume una postura 

sustentada en varios autores que apoyan la idea de promover actividades recreo-deportivas, 

facilitando así el espacio y la intención de lograr una inclusión hacia dicha población, de 

hecho, autores como McKay et al, describen que en una sola jornada de práctica de deportes 

paralímpicos suponía que los estudiantes participantes (de sexto curso de Educación 

Primaria) mejoraron sus actitudes hacia la inclusión de estudiantes con discapacidad en EF. 
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(2015 citado por Abellan et al., 2018). En suma, es importante resaltar la idea de la teoría del 

contacto, siendo esta una mediadora para un mejor desarrollo intersocial, superando los 

prejuicios ocasionados hacia una población que posiblemente puede ser excluida, todo ello 

hacia la clave del contacto directo.  

Las conclusiones no son tan abundantes, sin embargo se determinó que la práctica 

deportiva inclusiva conlleva a mejorar algunos comportamientos y perspectivas de los 

estudiantes sin discapacidad, obteniendo así una inclusión (Abellan et al., 2018). No obstante 

se presenta en gran medida un desconocimiento que provoca la exclusión, seguramente 

asociado a la falta de comprensión y sensibilización en las personas sin DI. (Scior, 2011, 

citado en Abellan et al., 2018). 

Diálogo Con El Proyecto  

Dentro del marco de las prácticas corporales que acompañan el proyecto de grado, la 

inclusión es otro pilar fundamental que da sentido al objetivo general del proyecto, mostrando 

la intencionalidad por promoverla, establecida por un contexto en primera instancia y así 

mismo por herramientas que acompañan dicho proceso de inclusión, como lo afirma Jorge 

Abellan y colaboradores se basa en una estructura deportiva adaptada que brinde una serie de 

posibilidades para los estudiantes con discapacidad, en este caso en la institución educativa 

Juan Francisco Berbeo.  

De tal forma, la inclusión mediante la actividad física abarca temáticas y 

metodologías donde se busca generar posibilidades formativas en un entorno inclusivo, 

basado en el aprendizaje mutuo y bilateral lo cual genera una conciencia y responsabilidad 

social (Santos et al, 2018). En el artículo “Actividades Físicas en el Medio Natural, 
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Aprendizaje-Servicio y discapacidad intelectual” Santos et al. (2018) buscan orientar su 

proyecto a:  

Mejorar el aprendizaje académico-curricular de las AFDMN, impulsando el desarrollo 

de una sociedad más justa, transformar la sociedad, favorecer el desarrollo de 

competencias profesionales a través de la experiencia solidaria y realizar un servicio a 

la comunidad teniendo como escenario la naturaleza. (p.55)  

 Entendiendo nuevamente a Santos et al. (2018) definiendo a las AFDMN como las 

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. Es una dinámica que se ubica en el 

marco de la colaboración social y aprendizajes significativos hacia la preparación del aspecto 

laboral, aprovechando el espacio natural, formando así a jóvenes con DI. En este sentido, se 

enfoca también a brindar posibilidades de integración e inclusión colaborando en gran 

medida en el quehacer docente, las habilidades y potencialidades que los universitarios 

pueden alcanzar. Así mismo, otros componentes de vital carácter son los espacios de 

dispersión como bien lo dice Santos., et al, (2018) fomentando un ocio activo-inclusivo en la 

naturaleza, además de generar un compromiso y una responsabilidad social.  

Diálogo Con El Proyecto  

Este referente comprende algunas dinámicas que giran en torno al entendimiento de 

las características de la población con discapacidad, sensibilizando en primera instancia a las 

personas sin discapacidad, lo que significa el trabajo responsable de los futuros docentes que 

tratan con dicha población al brindar una gama de posibilidades para el crecimiento personal 

y laboral de los estudiantes con discapacidad. Por otro lado, se reconoce el aporte de la 
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investigación indagada al promover un cambio de pensamiento referente a los estudiantes con 

DI, dándoles el papel protagónico en las actividades. 

En el proyecto de grado “¡Vivamos la diversidad! Estrategias pedagógicas que 

visibilizan y fortalecen las habilidades sociales y comunicativas, de la población con 

discapacidad intelectual para facilitar la inclusión social”, (Mora y Cortés, 2016) en el 

presente documento se destaca la problemática de exclusión que ha surgido a partir de las 

diferencias que se tiene entre sí, esta población con DI aparte de sus dificultades físicas y 

mentales, han sido sometidas a aislamiento, negligencia y estigmatización (Majumder 2002, 

citado en Mora y Cortés 2016). De igual forma Mora y Cortés (2016) tratan sobre las barreras 

impuestas por la misma sociedad afirmando que “Hoy en día aun la sociedad impone barreras 

alrededor de las personas en situación de discapacidad, impidiéndoles ser incluidos en una 

cultura que busca contribuir a limitar esa exclusión, de una manera más consciente” (p. 33). 

Por tal motivo, los autores realizan una síntesis sobre la modificación del término de 

integración e inclusión, proponiendo lo siguiente “Debido a que el término de integración no 

cumplía con las expectativas y solo indicaba la participación de las personas con 

discapacidad en diferentes ámbitos de su vida y su cotidianidad, era necesario transformarlo” 

(Mora y Cortés, 2016, p. 33).  

Por último, es indispensable pensar que las personas con DI reciban esta inclusión que 

merecen y tenga una mejor accesibilidad a las distintas barreras, es necesario que sus 

derechos sean garantizados, sin cohibir la educación, el ambiente laboral, la atención, el 

apoyo que requieren y demás aspectos que hace parte de ellos como algo legítimo, así se 

contará con más oportunidades de participación en la población con DI (Mora y Cortés, 

2016).  
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Diálogo Con El Proyecto  

Bajo el paradigma que encasilla a la persona con DI, refiriéndose a él como diferente 

en términos discriminatorios, logra que sus derechos a un trato digno se vean vulnerados y no 

se reconozcan las habilidades que posee, dado que es el objetivo del documento de (Mora y 

Cortés, 2016) al igual que el objetivo del proyecto, promueva una inclusión más que una 

integración, donde solo se presente una interacción básica, sin trasfondo, es decir que la 

intención es coadyuvar a que los estudiantes con DI, se sientan reconocidos ante la sociedad y 

la institución que los acompaña.  

4. Festival De Deporte Para Todos 

El festival de deporte para todos toma importancia como propuesta conceptual 

metodológica evidenciando el desarrollo de procesos inclusivos hacia una sensibilización 

sobre la importancia de este tipo de espacios en la institución. Por ello, se establece como uno 

de los ejes de investigación que caracterizan el mismo; en ese sentido el artículo “Baloncolí, 

deporte por la paz: un caballo de Troya a la violencia escolar” (Amaya, 2011) siendo el 

baloncolí una propuesta ludo deportiva orientada al desarrollo de valores como la solidaridad, 

el respeto y la sana convivencia (Amaya, 2011). El baloncolí se presenta como una estrategia 

que brinda una serie de cualidades dentro del contexto escolar, permitiendo una socialización 

entre los estudiantes, así mismo, puedan tomar decisiones favorables para esa sana 

convivencia, siendo el juego limpio un puente dinamizador de acciones para interactuar con 

el otro y no competir con el otro (Amaya, 2011). Todo este proceso desarrollado en los 

descansos de la Institución Educativa José María Bernal ha recibido gran acogida por parte de 

los estudiantes, dado que el conglomerado de acciones motrices de los 8 deportes 
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seleccionados jugado con un balón de voleibol, logra suscitar un deseo de sana convivencia 

(Amaya, 2011). 

Amaya (2011) afirma lo siguiente “Cuando el respeto abraza, la agresión se marcha” 

(p. 299). Así le denomina al festival intercolegiado de baloncolí en Caldas, Antioquia año 

2005, de esta forma se concibe la práctica desarrollada durante un periodo, siendo un festival 

que integra y promueve las características mencionadas. Ubicando este término de festival, se 

entiende como ese evento socializador, llevado a cabo en las instituciones educativas 

partícipes del baloncolí, manifestándose actos culturales rescatados y construyendo otros a 

partir de la transformación lúdico deportiva que atañe el contexto (Amaya, 2011). En 

concordancia con el objetivo del baloncolí y con la esencia de su práctica, el término de 

festival se puede interpretar como esa herramienta funcional dirigida al disfrute de un hecho 

compartido, y que responde a un sentido social.  

Diálogo Con El Proyecto 

Se entiende que la perspectiva del autor entorno al festival es un proceso que sirve 

metodológicamente para obtener el objetivo esperado, en el caso del baloncolí, brinda una 

serie de bondades con respecto al buen trato y la sana convivencia con los demás durante un 

periodo, acompañado del divertimento y el sentido pedagógico humanístico. De esta forma, 

se observa y se relaciona directamente con el proyecto de grado, ubicando prácticas motrices 

con sentido formativo en especial el respeto hacia las diferencias del otro, logrando así esa 

sensibilización y reflexión. Por esto, es vital reconocer que el festival para todos acude y se 

identifica como la sesión diferencial a las demás sesiones de la intervención, evidenciando las 

prácticas aprendidas durante toda la ruta metodológica con un sentido reflexivo, sin 

desconocer que es un proceso que constituye el grueso de la intervención pedagógica con los 
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estudiantes y no solo un evento final, esto constituye la dirección organizada y estructurada, 

contemplada bajo la contextualización del problema y el objetivo a lograr. Por otro lado se 

reconoce que el baloncolí no es directamente el mecanismo pedagógico que dirija el proyecto 

de grado en el colegio Juan Francisco Berbeo, pero, se extraen las buenas prácticas 

deportivas, acudiendo a las ventajas que el festival de baloncolí puede aportar.  

El modelo de educación deportiva (MED) creado por Daryl Siedentop (1994) 

configura una idea progresiva para que pueda aprender el estudiante dentro de la práctica 

deportiva donde se le brindan espacios mayores de crecimiento por medio de la variedad de 

roles a emplear, busca enseñar al estudiante a esforzarse, cultivar el conocimiento y practicar 

el deporte con esmero. Dentro de su estructura podemos encontrar seis características que lo 

identifican. 

En el artículo “el modelo de educación deportiva (sport education model). 

¿metodología de enseñanza del nuevo milenio?” (Calderón et al, 2011) mencionan que este 

modelo  

surge con el propósito de desarrollar un modelo de enseñanza para las clases de 

educación física, que estimule experiencias de práctica deportiva auténticas. 

Experiencias en las que tanto chicos como chicas tengan las mismas oportunidades de 

práctica, lleguen a ser competentes (competents), conocedores del deporte (literate), y 

se entusiasmen con la práctica (enthusiastic). (p. 1) 

Dentro de las características mencionadas anteriormente el autor de este artículo y 

otros como en el trabajo de maestría “análisis del valor educativo del programa integral de 
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deporte escolar del municipio de Segovia” (Lobo, 2017) se destacan 6 elementos claves en el 

desarrollo de este modelo entre los cuales está:  

Temporadas, refiriéndose a la clase de educación física donde se debe dividir en doce 

sesiones generalmente de 45 minutos en básica primaria y en secundaria de 20 sesiones para 

completar una temporada donde se debe conjugar la práctica y la competición con el objetivo 

claro de llegar a una fase final que culmine con la misma. 

Afiliación, donde se destaca la importancia de cada integrante de la clase y el equipo, 

se debe garantizar que todos los alumnos pertenezcan al mismo grupo durante toda la 

temporada trabajando de forma conjunta para alcanzar objetivos comunes intercambiando de 

roles y actuando grupalmente incrementando el entusiasmo y la cohesión general del equipo. 

Competición regular, donde se debe tener en cuenta las temporadas ya que estas 

deben de establecer un periodo de aprendizaje de habilidades y otro de la aplicación de las 

mismas por medio de periodos de competición. Lo cual, genera mayor entusiasmo al permitir 

una competencia para proceder a prepararse para la siguiente corrigiendo errores de la 

anterior y demás. 

Fase final, en la cual, se va dando cierre a la temporada en general, se destaca la 

importancia de realizar un evento con naturaleza festiva donde se puedan evidenciar los 

procesos adquiridos y donde se premie aquellos buenos comportamientos durante la 

temporada. Debe estimular ese sentimiento de excitación característico de las competencias 

deportivas. 
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Registro de datos, donde los mismos pueden ser variados, por ejemplo: en cuanto a 

sus aciertos o errores durante el proceso, etc, lo cual, les permita realizar una autoevaluación, 

coevaluación y feedback de lo realizado durante toda la temporada.  

Festividad, referida a toda la temporada y en especial al evento final que debe 

propiciar un ambiente alegre y positivo, además de ello se propone la caracterización de los 

equipos con banderas, colores, cánticos, etc. Calderón et al, (2011) realizan un apartado 

alusivo para referirse a esta festividad: 

Es domingo por la tarde en Melbourne, (Australia), en Manchester (Inglaterra), en 

Hong-kong (China), en Madrid (España)[…] Millones de personas se reúnen para ver 

cómo “sus equipos” compiten contra el rival correspondiente. La mayoría de los 

seguidores se identifican con los colores de su equipo. Algunos van con las caras 

pintadas, otros prefieren los trombones y las bocinas[...] Existe un apoyo 

incondicional. En el ambiente se respira un aire de festividad, que se transmite 

fácilmente. Cuando empieza el juego, el nivel de excitación y entusiasmo se eleva de 

forma notable entre la multitud. Es ahora cuando los equipos compiten por imponer su 

supremacía… (p. 2) 

Diálogo Con El Proyecto  

Dentro del presente proyecto se propone la realización de un festival de deporte para 

todos como proceso generador de inclusión, por lo cual, el modelo de educación deportiva es 

un referente apropiado debido a su ideología en cuanto a la mirada que tiene el docente frente 

a los deportistas y estudiantes, al generar procesos de afiliación que permita un espacio 

propicio a la inclusión. Por otra parte, dentro de su estructura se destaca como elemento 
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trascendental la festividad como un componente clave en la realización de cada temporada, 

además de ello, permite la ejecución de un evento final con naturaleza festiva, portando un 

ambiente propicio de alegría y competencia donde se evidencie la cohesión generada entre 

los estudiantes con DI leve y los estudiantes sin DI leve al ver la caracterización de cada 

grupo o equipo. Lo anterior, se relaciona con el presente proyecto dado que se pueda evaluar 

el proceso metodológico siendo la sesión del festival de deporte para todos el proceso que 

permita un debido reconocimiento de los aprendizajes a partir del feedback, evaluación de 

impacto y progresión. En ese sentido, el MED es un modelo que es acorde a las perspectivas 

metodológicas planteadas en el presente proyecto. 

El presente proyecto como ya se ha indicado, busca llevar a cabo un proceso recreo 

deportivo que contenga un evento distintivo a las sesiones a cumplir (festival de deporte para 

todos) que a partir del mismo sea evidente la inclusión de estudiantes con y sin DI leve, de 

esa forma, se realiza la búsqueda de documentos que contengan eventos característicos dentro 

de su metodología. 

El artículo titulado “Propuesta de un programa de intervención educativa para 

facilitar la inclusión de alumnos con discapacidad en educación física” (Ocete et al, 2015) 

relata las fases de implementación que se desarrollaron en un proceso donde participan 

estudiantes con discapacidad, en la fase 0 se empleó el uso de material audiovisual, material 

didáctico, también fueron seleccionados los profesores de educación física que participaban 

en el programa. En la fase 1 se hizo la comunicación con los centros educativos viendo si 

demostraban interés y confirmando su participación. Para la fase 2 se presentó toda la 

información pertinente, todos aquellos que hacían parte del programa incluyendo profesores e 

instituciones implicadas, así mismo se habló del calendario. En la fase 3 se realiza el 
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acercamiento de los estudiantes al deporte, más específicamente el deporte paralímpico, ya 

que a los centros educativos se presentaron deportistas paralímpicos, según la institución se 

presentaban cierta cantidad de deportistas de diferentes disciplinas. Durante la fase 4 el 

profesor según su criterio selecciona los cursos e implementación a manejar en la institución 

y así junto con la organización se organizan calendarios y materiales necesarios. En la fase 5 

se presenta el evento final “Deporte Inclusivo en la Escuela”, que hace referencia al 

encuentro deportivo entre los centros educativos participantes, centrado en lo lúdico y lo 

práctico, donde participaron 50 estudiantes de forma libre y seleccionados por sus profesores, 

centrando la atención en discapacidad motórica y auditiva, este encuentro “tiene una duración 

aproximada de 4 horas. Se practican deportes adaptados y paralímpicos del programa y otros 

seleccionados para el evento (Ocete, et al., 2015) 

De igual modo Los deportes a emplear son: “atletismo para ciegos, fútbol 7 para 

parálisis cerebral, baloncesto en silla de ruedas, boccia, judo, voleibol sentado y una dinámica 

de reflexión” (Ocete et al., 2015) entre otros no menos importantes. Para concluir, se hace 

una división de subgrupos en función características como edad, tener discapacidad o no, etc. 

De esta forma se facilita el contacto de estudiantes con y sin discapacidad, donde 

constantemente se realiza una rotación de los espacios para que se practique un deporte 

distinto, el evento concluye con una sesión de aeróbic inclusivo donde todos los estudiantes y 

profesores son partícipes. 

Diálogo Con El Proyecto 

Dentro de este artículo se encuentran características esenciales que aportan y dan paso 

a la construcción de una ruta metodológica que permite ver la viabilidad que tienen los 

proyectos encaminados a la inclusión, donde se presentan fases procesuales que permiten la 
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creación de un evento distintivo a partir de las mismas. A grandes rasgos, el hecho de que se 

maneje un proceso es importante para el presente proyecto, ya que, se ve indispensable y 

necesario para cumplir con los objetivos propuestos, el festival del deporte para todos es el 

encuentro donde todas las actividades recreo deportivas inclusivas llevadas a cabo por los 

autores de este proyecto se evidencia, al demostrar en la institución la efectividad de llevar a 

cabo un proceso pedagógico, organizado y estudiado. De tal forma, se pretende reforzar las 

investigaciones dedicadas a reconocer el hecho de la participación e interacción de 

estudiantes con y sin DI leve, mostrando a educadores e instituciones el amplio campo que 

aún queda por descubrir. 

5. Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo dentro de las referencias teóricas indagadas se concibe 

como modelo, no obstante, es importante aclarar que para los autores de este proyecto 

basados en Johnson et al (1994) lo conciben como método; explicado más adelante en el 

marco conceptual. Además de ello, se destaca la importancia de la cooperación como 

habilidad esencial en la vida de todo ser humano. 

En el proyecto de grado denominado “manual didáctico para formadores en 

habilidades blandas en personas con discapacidad intelectual leve” (Mayorga, 2020) donde 

se destaca la importancia del aprendizaje cooperativo y los grandes resultados que puede 

generar su aplicación funcionando como una "herramienta metodológica para dar respuestas a 

diversas necesidades que presentan los individuos del siglo XXI" (Azorín s/f, citado en 

Mayorga, 2020). 
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Dentro de dicho proyecto Mayorga (2020) propone otro método referente a: el 

aprendizaje experiencial el cual actuando conjuntamente con el anterior abre la posibilidad de 

generar un resultado con mayor incidencia positiva. El aprendizaje experiencial actúa como 

un:  

Seguimiento basado en la reflexión, que se actualiza constantemente por experiencias 

nuevas, el proceso comienza cuando una persona se involucra en una actividad, 

genera un análisis sobre su propia experiencia, entonces el significado de la reflexión 

varía y, al finalizar, pone en acción la percepción recién adquirida por medio de un 

cambio de actitud y comportamiento. (p. 24) 

Mayorga (2020) menciona que según el trabajo de los investigadores Kolb et al, (s/f) 

se suele aprender mucho más rápido a base de experiencias.  

Diálogo Con El Proyecto  

El método cooperativo es un elemento o herramienta viable dentro del proyecto, 

aprovechando las cualidades que tiene el mismo para generar un proceso de inclusión basado 

en el aprendizaje mutuo entre los estudiantes. Por otra parte, el aprendizaje experiencial es 

otro elemento que puede funcionar como instrumento para proporcionar mayor impacto 

efectivo por medio de diferentes experiencias planteadas que generen un cambio en la visión 

de los estudiantes sin DI hacia los estudiantes con DI leve. 

En el trabajo de grado “Conociendo la discapacidad: diseño de una cartilla para una 

estudiante con discapacidad intelectual leve” (Castro, 2020) el autor menciona el modelo de 

aprendizaje cooperativo como una herramienta facilitadora de la inclusión, viéndose como un 

proceso donde se aceptan las diferencia de los demás y de esta manera lograr el fin que es 



41 

 

aprender cooperando entre sí como semejantes; además, el aprendizaje cooperativo beneficia 

tanto a los estudiantes con DI como a los estudiantes sin DI, todos los estudiantes deben verse 

estimulados a “ayudarse y a construir conocimiento juntos". (p. 49) 

Dicho trabajo de grado destaca el gran beneficio que aporta a ambas poblaciones, por 

el lado de los estudiantes con DI leve imparte un espacio de crecimiento y motivación al 

compartir experiencias con estudiantes pares a ellos, al momento de sentir esta aceptación 

Johnson afirma que “se puede hablar de inclusión como el cambio positivo en la vida de 

todos los alumnos” (1999, citado por Castro, 2020). Por parte de los estudiantes sin DI al 

modificar la estructura de la clase genera una mayor curiosidad al aprendizaje donde esta 

estrategia cooperativa se sientan estimulados a ayudarse y a construir conocimiento juntos. 

Diálogo Con El Proyecto 

Con base en lo anterior, se destaca la cooperación como un modelo que no solo 

beneficia al alumno con DI leve si no también al alumno sin DI, viéndose como un 

aprendizaje bilateral que es lo que se espera lograr, un modelo cooperativo que actúe como 

instrumento de inclusión haciendo partícipe a los estudiantes con DI y generando una 

posición de igualdad, equidad, respeto e interés por aceptar, y asumir la diferencia de los 

demás. 

En el libro “Introducción al aprendizaje cooperativo” (Pujolás, 2009) se destaca 

dicho modelo y las ventajas que se puede obtener al realizar su correcta aplicación a una 

población en general. Dicho modelo deja una experiencia destacable que comparadas con la 

de naturaleza competitiva o individualista “favorecen el establecimiento de relaciones mucho 

más positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo” (p. 
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9). Además de ello, se menciona que “estas actitudes positivas que los estudiantes y las 

alumnas mantienen entre sí se extienden, además, en las relaciones que el alumnado mantiene 

con el profesorado y el conjunto de la institución escolar” (p. 9). Este modelo aporta gran 

cantidad de valores y aptitudes que optimizan la relación existente entre estudiantes sin 

priorizar las diferencias sino por el contrario, que estas pasen a un segundo plano. 

Diálogo Con El Proyecto 

La cooperación aparte de ser un elemento que ayuda a optimizar la formación no solo 

de estudiantes con dificultades de aprendizaje o en este caso DI leve si no también en 

estudiantes convencionales para el aprendizaje; este logra ser un modelo que aporta gran 

cantidad de valores que se desean impartir en los estudiantes partícipes de este proyecto, 

logrando generar no solo un impacto en el transcurso del mismo sino un aprendizaje 

significativo aplicable para el resto de sus vidas, al hallar aceptación por las diferencias y el 

respeto de las mismas. Dichos valores y aprendizajes que aporta este modelo pueden ser 

trascendentales óptimos en dejar huella dentro de la institución. 

En el proyecto de grado “los caminos de la inclusión desde una mirada 

constructivista” (Cortés et al, 2013) da una recomendación al uso de este modelo en casos de 

grupos heterogéneos destacando su mayor efectividad debido a la gran cantidad de procesos 

en conjunto que se pueden generar entre sí. En dicho proyecto se menciona a Jhonson quien 

afirma que, “el aprendizaje cooperativo implica una escuela que piense, diseñe y ponga en 

marcha experiencias del aprendizaje grupal” (1999, citado en Cortés, 2013) todo con el fin de 

generar conocimientos. Todo lo anterior, debido a los fines que tiene el aprendizaje 

cooperativo donde no solo se presente un aprendizaje individual sino también grupal donde 

todos aporten entre sí para que haya un constructo común, todo esto conlleva a la premisa de 
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“aprender juntos”, entre otras cosas, es importante el rol que adquiere el docente en este 

aprendizaje, ya que debe actuar como un observador, mediador y facilitador para que el 

aprendizaje se construya autónoma y grupalmente en un ambiente de respeto, comunicación, 

reconocimiento de habilidades propias y del otro, es por ello, que se entre más heterogéneo 

sea el grupo el proceso resulta ser más enriquecedor (Cortés et al, 2013).  

Diálogo Con El Proyecto 

La aplicación del modelo cooperativo es viable para el proyecto, ya que se liga con la 

experiencia y conocimientos que pueda aportar los espacios de cooperación, logrando 

fortalecer la convivencia en la institución educativa, además, se destaca el propósito de 

aprender juntos, construir aprendizajes grupales, tener un reconocimiento del otro, al ser 

grupos heterogéneos permite que haya mayor diversidad, como resultado otorga 

reconocimiento de distintos tipos de habilidades que deben ser puestas en beneficio de 

construir y completar un fin común. 
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Justificación 

La iniciativa por desarrollar este proyecto investigativo surge a raíz de la problemática 

que se identificó en la institución educativa con relación a los estudiantes con y sin 

discapacidad intelectual leve, observando que no se presentan espacios recreo deportivos de 

inclusión con la población con discapacidad. Las leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013 

establecen el derecho de las personas con discapacidad a ser partícipes de las actividades 

deportivas, por ejemplo, es de suma importancia “Alentar y promover la participación, en la 

mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas 

generales a todos los niveles” (ley N° 1346, artículo. 30, 2009). Así mismo, el decreto 1421 

del 2017, establece que la población con discapacidad dentro del marco de la educación 

inclusiva tiene derecho a ser partícipe. Por tal motivo, este trabajo es orientado a promover 

dichos espacios recreo deportivos acudiendo a fortalecer y resaltar las habilidades propias de 

los estudiantes con discapacidad, sin atender a sus dificultades; en muchas ocasiones se 

presenta un ideal sobre los estudiantes con DI, de lástima o sobreprotección a raíz de las 

características físicas o intelectuales que poseen, en lugar de potenciar sus habilidades y 

talentos como lo comenta Armstrong (2012) quien dice “a muchos alumnos con discapacidad 

intelectual simplemente no se les ha dado la oportunidad de darse cuenta de sus dones, fuera 

y dentro del colegio” (p. 111). De igual forma, es importante reconocer que este proyecto 

tiene el propósito de mitigar las barreras sociales, y aportar en la sensibilización y 

comprensión de las características que poseen las personas con discapacidad, siendo estas 

barreras impuestas por la mismas personas que conforman su entorno vital; acudiendo a la 

mirada que posee el modelo social de la discapacidad generando así una inclusión social 

(Victoria, 2013).  
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Es importante garantizar a cada estudiante un entorno que le permita involucrarse con 

los demás sujetos, donde se generen espacios de respeto por la individualidad del otro y se 

busque las mismas posibilidades para todos con esto, garantizar un buen desarrollo humano 

para las dos poblaciones, utilizando el deporte y la educación física como medio que 

posibilite los ítems anteriormente mencionados. 

Al diferenciar los espacios educativos de las dos poblaciones y darle prioridad a la 

clase de educación física para los estudiantes sin discapacidad, esto permite tener un estímulo 

deportivo, mientras que los estudiantes con DI no presentan esta oportunidad. El tema 

requiere relevancia para la investigación, siendo uno de sus fines sensibilizar a la institución 

en general sobre la importancia de dicha asignatura para los estudiantes con DI. Además de 

esto, promover por medio de esta asignatura un espacio inclusivo donde interactúen ambas 

poblaciones. Asimismo desde la propia licenciatura en deporte, surgen ciertos objetivos que 

aportan y dan sustento a la realización de este tipo de proyectos de grado, basados en la 

formación propia de los autores del presente proyecto y la formación de los estudiantes 

durante la intervención, a raíz de esto consecuentemente se toma el siguiente objetivo 

proveniente de la licenciatura en deporte (Universidad Pedagógica Nacional, s/f ). 

“Formar profesionales como ciudadanos responsables con criterio ético, que 

participen y contribuyan a estimular la participación de los distintos miembros de la 

comunidad escolar o la institución deportiva, en un proyecto cultural compartido” 

(Universidad Pedagógica Nacional, s/f). Teniendo claras las razones a partir de las cuales se 

justifica este proyecto, y el aporte que se quiere generar a través de la propuesta pedagógica, 

se apunta al propósito que se quiere lograr para el desarrollo e implementación de la 

intervención realizada, estableciendo así el objetivo general del presente proyecto de grado. 
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Objetivos 

 Objetivo General 

Promover el deporte escolar inclusivo mediante el aprendizaje cooperativo en 

estudiantes con y sin Discapacidad Intelectual Leve del Colegio Juan Francisco Berbeo curso 

10-01 y Procesos Gráficos.  

Objetivos Específicos 

- Identificar el conocimiento y la concepción que tienen los estudiantes frente a las 

categorías de análisis: inclusión, DI, aprendizaje cooperativo; y su disposición frente a 

la propuesta, a través de la entrevista semiestructurada.  

- Diseñar y poner en práctica una ruta metodológica propiciando los componentes, 

conductas cooperativas y los elementos inclusivos en estudiantes con y sin DI leve por 

medio de actividades recreo deportivas. 

- Implementar el festival de deporte para todos, evidenciando los componentes y 

conductas cooperativas y los elementos inclusivos entre los estudiantes con y sin DI 

leve. 

- Describir el aporte del aprendizaje cooperativo para generar un deporte escolar 

inclusivo en estudiantes con y sin DI leve. 
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Núcleo Temático 

En este apartado se dan a conocer las categorías conceptuales seleccionadas para el 

presente proyecto, ubicadas en el siguiente orden: 1. Discapacidad Intelectual (DI), 

discapacidad intelectual leve 2. Inclusión 3. Deporte escolar Inclusivo. 4. Festival de deporte 

para todos 5. Aprendizaje cooperativo.  

1. Discapacidad y Discapacidad Intelectual 

El Ministerio de Salud (2020) comparte el concepto que se establece en la 

Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2006) definiéndola como:  

La discapacidad es 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. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1980, la discapacidad es definida 

como toda aquella “restricción o ausencia” donde un humano no puede realizar todas las 

actividades que para la mayoría de humanos son “normales”, así mismo insuficiencias en la 

rutina diaria, agregando a esto una clasificación de la discapacidad en grupos, que son los 

siguientes: “de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la 

disposición del cuerpo, de la destreza, de situación, de una determinada aptitud y otras 

restricciones de la actividad” (OMS, 1980 citada en Rodríguez 2004). 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, las Discapacidades y la Salud 

(CIF) define la discapacidad desde las limitaciones y restricciones que se tienen para la 

realización y participación de una actividad, viendo también “los aspectos negativos” con los 
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que convive un individuo con discapacidad en relación con los factores contextuales. (CIF 

citada en Rodríguez, 2004). 

Es importante realizar una conceptualización respecto a la discapacidad intelectual, lo 

cual permite un acercamiento a su definición, caracterización y clasificación con el fin de 

relacionar, conocer y establecer la discapacidad abordada en el proyecto.  

El término de discapacidad es entendido por García (2005) como “la expresión de 

limitaciones en el funcionamiento individual dentro del contexto social y constituye una 

desventaja para el individuo” (p. 259). Por otra parte, la discapacidad intelectual según la 

Asociación Internacional para el estudio científico de las discapacidades intelectuales 

(AAIDD) (2022) es “una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en las habilidades 

conceptuales, sociales, y prácticas, indispensables para una vida autónoma e independiente”. 

Recobrando esta significancia se analiza la DI desde el marco conceptual del funcionamiento 

humano según la AAIDD (2011) atendiendo a una “interacción recíproca y dinámica entre 

habilidad intelectual, conducta adaptativa, salud, participación contexto y apoyos 

individualizados” (p. 43). De esta forma, se emite una idea global que permite reflexionar y 

comprender las posibilidades de la población con DI y así mismo, su comportamiento y 

relación con su contexto. Con base a esta perspectiva la discapacidad intelectual implica una 

limitación en relación a las funciones cognitivas refiriéndose la AAIDD (2010) “a la 

capacidad mental general, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, 

etc” las cuales presentan una clasificación a partir del coeficiente intelectual (CI) que se 

expondrán más adelante y la conducta adaptativa del ser humano y su implicación en las 
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diferentes dimensiones del mismo. Por lo cual las conductas adaptativas están 

conceptualizadas por la AAIDD, (2010) como: 

El conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que las personas 

aprenden y realizan en su vida cotidiana. Habilidades conceptuales: lenguaje y 

alfabetización; conceptos de dinero, tiempo y número; y autodirección. Habilidades 

sociales: habilidades interpersonales, responsabilidad social, autoestima, credulidad, 

ingenuidad (es decir, cautela), resolución de problemas sociales y la capacidad de 

seguir reglas/obedecer leyes y evitar ser victimizado. 

Habilidades prácticas: actividades de la vida diaria (cuidado personal), habilidades 

ocupacionales, atención médica, viajes/transporte, horarios/rutinas, seguridad, uso del 

dinero, uso del teléfono.  

En la perspectiva de Ke y Liu (2017) la discapacidad intelectual según el coeficiente 

intelectual presenta ciertas clasificaciones como lo es profunda (CI 20 o menos), grave (CI 

20-35), moderada (CI 35-50) y leve (CI 50-70), siendo esta última considerada como aquella 

donde el sujeto puede tener una adaptabilidad en su contexto, realizando diferentes acciones 

cotidianas con apoyo en algunos casos. Dentro de la población abordada se presentará una 

participación variada en cuanto al nivel del coeficiente intelectual, sin embargo, el presente 

proyecto está centrado en los estudiantes con DI leve (CI 50-70). De esta forma, es clara la 

clasificación y población a abordar en la cual se basa el presente proyecto de grado.  

La población con discapacidad intelectual a menudo enfrenta desafíos significativos 

que pueden resultar en barreras para su plena participación en la sociedad. Por lo tanto, la 

inclusión es de suma importancia en este contexto y para con esta población. La inclusión de 
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personas con discapacidad intelectual implica eliminar estas barreras y asegurarse de que 

tengan igualdad de oportunidades en la educación, el empleo, la comunidad y otros aspectos 

de la vida. Al promover la inclusión, se reconoce el valor y la contribución únicos de cada 

individuo, lo que no solo enriquece la diversidad de la sociedad, sino que también crea un 

entorno más equitativo. 

 2. Inclusión 

Este apartado pretende dar claridad al concepto de la inclusión y su importancia 

siendo uno de los ejes principales en el presente proyecto de grado. 

Betancur (2016) define la inclusión de la siguiente forma: “La palabra “inclusión” 

viene del latín inclusión y significa “acción y efecto de poner algo dentro”. Sus componentes 

léxicos son el prefijo in-(hacia dentro), claudere (encerrar), más el sufijo -sión (acción y 

efecto)” (p.180). Para Betancur (2016) este concepto es reduccionista, ya que asevera que el 

que está por fuera es diferente, asumiendo desde un primer momento que se da una exclusión, 

causando que no se vea al “otro desde sus diferencias, sino que se asume a los demás como 

diferentes que se deben homogeneizar a un grupo para poder permanecer en este”. (p.180) 

Según la Real Academia Española (RAE), la inclusión hace referencia a dos términos: 

1. “Acción y efecto de incluir". y 2. “Conexión o amistad de alguien con otra 

persona”. 

[...] “la escuela se puede convertir en un escenario en el cual la inclusión sea una 

posibilidad de reconocimiento de lo diverso desde los acuerdos sociales” Betancur (2016). 

(p.179) 
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Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2021) la inclusión y la equidad se 

definen de la siguiente manera: 

“La inclusión y equidad en la educación como un 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, adultos y 

adultos mayores. Esta pertinencia se enfoca en la promoción del desarrollo integral y 

la participación de todas las personas, en un ambiente de aprendizaje sin 

discriminación o exclusión alguna, garantizando, en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos, reduciendo las brechas, a 

través de prácticas, políticas y culturas que eliminen las barreras existentes en el 

contexto educativo”. (p. 24) 

El Ministerio de Educación comparte el concepto que establece la Unesco, definiendo 

la inclusión como: “proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la 

participación y los logros de todos los estudiantes” y la equidad a un concepto que “garantiza 

el abordaje de la justicia, de forma que la educación de todos los estudiantes se considera de 

igual importancia. (Unesco, 2017 citado en Min Educación 2022). 

Es necesario realizar una conceptualización del término exclusión, pues 

implícitamente esta se da cuando se habla de la inclusión, Foucault en “La Historia de la 

Locura” donde menciona el origen de la exclusión, haciendo referencia cuando se enviaban 

lejos y se dejaban abandonados a aquellos que tenían lepra, mostrando una causa de la 

exclusión, es decir, la enfermedad de alguien más (1993, citado en Betancur, 2016). Cabe 

aclarar que ese tipo de enfermedades son contagiosas por lo que se presentaba esa situación, 
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pero hoy en día la exclusión ha avanzado y se aleja a las personas por condiciones que no son 

contagiosas, como por ejemplo, sus características intelectuales. 

 Para Etxeberria (2018) la exclusión puede tener ciertos modos o grados, comenzando 

con el acto de ignorar consciente o inconscientemente a alguien, en un segundo grado el 

hecho de no ver como necesario a alguien es decir, prescindir de una persona y en un tercer 

grado rechazar directamente a alguien. Así mismo, Etxeberria (2018) menciona que el hecho 

de ser inconsciente de este tipo de acciones no inhiben la exclusión, por lo que hay que 

prestar importancia a las víctimas teniendo en cuenta que muchas veces se es inconsciente 

con la exclusión hacia estas personas. Siguiendo esta línea el autor plantea que se puede 

excluir a alguien en casos determinados y específicos, como cuando no es competente para 

una actividad que responde a tener presentes los derechos de los otros como por ejemplo con 

la práctica de la medicina, donde quien la practica debe tener un estudio y preparación 

obligatoria. De la misma forma se explica cómo la exclusión se puede dar de una manera más 

globalizada, cuando el que excluye ve a otro de manera “anormal” o como “raro”. Otro modo 

de exclusión se presenta cuando se trata de grupos enteros, es decir, personas con identidades 

despreciadas por quien excluye, como: la discapacidad intelectual, la condición económica o 

su condición racial. Llevando este concepto más a la escuela, de la exclusión no son 

partícipes tan solo aquellos que individualmente la practican sino también aquellas 

instituciones que no ofrecen la seguridad plena a sus estudiantes de ser respetados desde sus 

diferencias de manera justa e igualitaria, más específicamente las personas con discapacidad 

intelectual, que son eje fundamental en el presente proyecto de grado. Muchas veces a raíz de 

la cultura y las estructuras impuestas en la sociedad, se normaliza el hecho de excluir a las 

personas con DI, siendo segregadas en la escuela. 
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Se citan a continuación las palabras del autor Etxeberria (2018) respecto a la 

exclusión viéndola desde la moralidad:  

La exclusión es moralmente indebida (daño injusto), en todas sus variables, cuando se 

excluye a quien no debe ser excluido y por lo que no debe ser excluido; esto es, 

cuando la exclusión hiere, por acción o por omisión, la dignidad universal de alguien. 

(p. 282)  

“La exclusión de la persona como tal siempre la hiere de este modo” (p. 282).  

Estas palabras y todo lo mencionado con antelación dan sentido al por qué es 

importante tratar el tema de la inclusión en las escuelas, ya que muchas veces se llegan a 

normalizar los actos de exclusión permitiendo que se vuelva una cultura impregnada en los 

niños y jóvenes, no permitiendo que vean a los demás, específicamente a los estudiantes con 

DI leve desde sus cualidades sino desde sus diferencias. 

Para concluir y soportar cómo se va a tratar la inclusión en el presente proyecto de 

grado se trae a colación la definición dada por Ainscow (2004), que por medio de 4 

elementos fundamentales define la guía hacia la inclusión que debería existir en cualquier 

sistema educativo desarrollándolos con la siguiente organización:  

1. La inclusión es un proceso; 2. La inclusión se preocupa de la identificación y 

eliminación de barreras; 3. La inclusión está relacionada con la presencia, participación 

y los logros de todos los estudiantes; 4. La inclusión implica poner especial énfasis en 

los grupos de alumnos que pueden encontrarse en riesgo de ser marginados, excluidos 

o de tener bajos niveles de logro. (p.12)  
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1. La inclusión es un proceso, Ainscow (2004). Este ítem es de vital importancia y 

especialmente en lo que concierne al presente proyecto de grado ya que al ser un proceso es 

necesario tener en cuenta todas las formas que son utilizadas progresivamente para que 

efectivamente se comience a atender a la diversidad. También es importante reconocer cómo 

a partir de las diferencias de cada quien se puede generar nuevo conocimiento, aprendiendo a 

vivir con esto, viendo las diferencias como positivas en ningún momento como negativas, lo 

que llevará a tener espacios de aprendizaje e inclusión entre todas las poblaciones.  

2. La inclusión se preocupa de la identificación y eliminación de barreras, Ainscow (2004). 

Son claras las barreras que se presentan para la población con DI, el riesgo de llegar a ser 

marginadas, excluidas y discriminadas presenta un atraso en lo que al desarrollo integral, 

social y cognitivo para esta población se refiere, por estas razones se hace necesaria la 

intervención en términos de transgredir aquellas barreras impuestas por la sociedad para con 

las personas con DI. De esta forma se deben estudiar y ejecutar nuevas estrategias para que la 

práctica inclusiva sea un hecho, donde también como Ainscow (2004) afirma, “La idea es 

utilizar evidencias de distintos tipos para estimular la creatividad y la resolución de 

problemas” (p. 12).  

3. La inclusión está relacionada con la presencia, participación y los logros de todos los 

estudiantes, Ainscow (2004). La participación activa de todos los estudiantes es una base 

fundamental para este proyecto, pues no concluye en el compartir un espacio con otros, 

consiste en que verdaderamente se tenga la certeza de hacer parte de un grupo o equipo, 

teniendo la oportunidad de opinar, de aportar y de interactuar sin barrera alguna. Por esta 

razón se debe dar importancia a la presencia, ya que es importante que cada estudiante se 

presente a las prácticas, de una manera constante y puntual; así mismo la participación, 
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dándole prioridad a lograr que los estudiantes vivan una experiencia positiva con relación a 

sus pares; y por último los logros, donde no se espera una simple evaluación de los 

estudiantes en sus comportamientos, sino que se busca una acción reflexiva a partir de lo 

realizado.  

4. La inclusión implica poner especial énfasis en los grupos de estudiantes que pueden 

encontrarse en riesgo de ser marginados, excluidos o de tener bajos niveles de logro, Ainscow 

(2004). Ya anteriormente se han abordado las barreras que se presentan para las personas con 

DI, así mismo se han expuesto las razones por las cuales se deben promover las prácticas 

inclusivas, a raíz de esto es necesario que como docentes y pedagogos se tome con seriedad 

la responsabilidad de atender a estas poblaciones, garantizando que la disminución y 

consecuentemente la eliminación de barreras sea cada vez más efectiva, como acciones a 

tomar el docente debe observar, intervenir y apoyar constantemente, afirmando que realmente 

se da la presencia, participación y logros de todos los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los elementos aportados anteriormente, este proyecto entiende la 

inclusión como una acción pedagógica que permite la construcción de espacios, donde se 

reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características físicas o 

mentales que poseen todas las personas, brindando la posibilidad de participación activa de 

sus habilidades y capacidades sin exclusión alguna, reduciendo las barreras en el contexto 

educativo donde todos los estudiantes tienen la misma importancia, siendo también la 

inclusión un proceso de prioridad en el campo docente, buscando y transformando por medio 

de la reflexión nuevos horizontes que permitan una convivencia sana entre todos los 

estudiantes. 
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El aporte de la guía sobre la inclusión de Ainscow (2004) permite que durante el 

desarrollo de la ruta metodológica se puedan hacer evidentes aquellas características 

inclusivas, por lo que así mismo estas al ser tan específicas y conceptuales aportan sustento a 

lo que se busca evaluar cómo inclusión durante la intervención, es así que a partir de la guía 

de Ainscow se adaptaron componentes evaluativos que servirán para el análisis de datos a 

partir de la propuesta.  

Siendo claro el término de inclusión, es importante plantear una propuesta 

metodológica desde la esencia y características del mismo que involucre el deporte en el 

entorno escolar donde se procure la participación de todo tipo de población y se fomente la 

aceptación, diversidad y el respeto; de tal manera que se transgredan barreras y prejuicios. Es 

por ello, que se plantea un deporte escolar inclusivo que contribuya a lo mencionado 

anteriormente. 

3. Deporte Escolar Inclusivo  

El deporte escolar adoptado por el proyecto de grado, para comprender la intención 

deseada en función de las prácticas desarrolladas en el contexto escolar. Por ello, se utiliza la 

siguiente definición afirmando que el deporte como fenómeno social y cultural se ha 

incorporado en los programas del área de educación física (Blázquez, et al. 1999). De esta 

forma, se concibe en primer momento, la definición de deporte como fenómeno social y 

cultural abarcado desde el contexto escolar, rescatando el significado social y cultural dentro 

de la educación física; de esta forma Blázquez et al. (1999) describe al deporte como bien 

social que contribuye por una serie de razones al aumento de la calidad de vida. Por 

consiguiente, atañe a una forma social de carácter humanístico, promoviendo una mejora 

individual y colectiva por medio del deporte, adicionalmente de sus prácticas derivadas 
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orientadas a la construcción de valores. En ese sentido, el aspecto cultural no se queda atrás y 

propuesto como fenómeno que se extiende en las poblaciones, dando un significado a la 

práctica deportiva convirtiéndola en una identidad social y cultural, a partir de unas 

costumbres y regionalismos en las diferentes latitudes del mundo. De esta manera, para una 

sociedad es la práctica deportiva probablemente el fenómeno cultural de expansión y 

diversificación, constituyendo el vehículo más importante de la actividad física humana 

(Blázquez, et al., 1999). Se puede comprender, que el deporte recobra una importancia 

sustancial para la sociedad y se convierte en muchos casos el motivo de congregación o 

disfrute de la práctica deportiva y su observación; siendo así, la intención es extrapolar este 

fenómeno socio-cultural en el contexto escolar, al promover una sana convivencia entre las 

costumbres y prácticas sociales que aportan positivamente a nuevas prácticas concebidas 

como hechos abiertos a la construcción de valores y actitudes favorables entre los estudiantes. 

Todo esto sustentado en palabras de Blázquez et al. (1999) comentando que la 

realidad social no puede ser ignorada, la escuela no puede desvincularse ni desvincular al 

niño de la sociedad que le rodea y que conforma su entorno cultural. La idea anterior, es un 

claro ejemplo que el autor propone para dilucidar el panorama y mencionar la importancia 

que tienen las instituciones educativas en promulgar estos espacios vitales para el crecimiento 

personal y social.  

Por otra parte, Granados define el deporte como cualquier actividad, organizada o no, 

que implique movimiento mediante el juego con objeto de superación o de victoria a título 

individual o de grupo (2001, citado en Hernández, 2014). Tomando como referencia la 

característica en la que incide el autor se adopta el deporte como una práctica grupal o 

individual.  
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Teniendo en cuenta el carácter que precisa el deporte escolar brinda unas bondades a 

nivel motor, con respecto a la importancia de las habilidades básicas en los estudiantes 

explicando según Fraile (2004) que “la mejora y desarrollo de las habilidades básicas en el 

escolar como parte de esa disponibilidad motriz, permitirá aprovechar mejor sus mecanismos 

perceptivo-motrices al aprendizaje técnico deportivo” (p.56). La técnica y la táctica es otro 

elemento característico dentro del deporte en general, la técnica enrolla aspectos de carácter 

motriz por lo cual, se sigue afirmando la importancia y el requerimiento de estas habilidades. 

En ese marco, la técnica según Bermejo (2013)  

Es importante en el sentido de que determina la eficacia en la expresión de las 

capacidades físicas en competición. Además, ofrece mayor control para el entrenador 

y el deportista, mayor posibilidad de intervención, y datos objetivos a partir de su 

análisis con un elevado nivel de precisión, en relación a los otros factores de 

rendimiento deportivo. (p. 45) 

Por lo cual, la técnica es un elemento característico del deporte que se lleva al 

contexto escolar no para una búsqueda de rendimiento deportivo solamente, si no para la 

adquisición de habilidades de carácter motriz que le permita formar un esbozo general del 

deporte e influya en la posible iniciación deportiva. Por su parte, la táctica siendo otro 

elemento fundamental, toma mayor relevancia dentro del contexto escolar según Gómez 

(2013) “en el enfoque educativo la táctica prima sobre la técnica, ya que ésta se aprende 

jugando y practicando.” (p. 13). Por lo cual, dentro del contexto educativo el deporte cobra 

sentido al utilizar el juego como medio que posibilite al acercamiento general de una 

disciplina específica, por el contrario, en el deporte en general la técnica y la táctica priman 

en un orden estructurado y tradicional. 
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Es por ello, que en la práctica del deporte escolar suele encontrarse un carácter lúdico 

y de diversión, muy cercano al juego, donde se hace presente la inocencia y espontaneidad 

característica de los niños (Ortiz, 2002). 

La Real Academia de la Lengua define el deporte en dos concepciones: la primera 

hace referencia a “recreación pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico [...]. Y la 

segunda hace referencia al “ejercicio físico, practicado individualmente o por equipos con el 

fin de superar una marca establecida, todo siempre sujeto a ciertas reglas” (1970, citado por 

Ortiz 2002). Siguiendo la línea de esta definición se encuentran como referentes a Anshel et 

al quienes definen el deporte como:  

Es un juego organizado que lleva consigo la realización de ejercicio físico se atiene a 

una estructura formal, está organizado dentro de un contexto de reglas formales y 

explícitas respecto a conductas y procedimientos, y que es observado por espectadores 

(1991, citado por Ortiz 2002).  

Estos conceptos se acercan al deporte desde una perspectiva de recreación y 

diversión, atribuyendo términos como el ejercicio y las prácticas individuales o grupales con 

sus respectivas reglas, en esa dirección es necesario complementar la definición con relación 

al contexto.  

De este modo, Crossman distingue las actividades deportivas en: Actividades 

organizadas y actividades deportivas no organizadas, donde llegase a observar que los 

estudiantes prefieren la participación en la práctica de las actividades deportivas no 

organizadas, es decir que al tener un carácter de menos rigurosidad, los estudiantes prefieren 

unas prácticas lúdico, recreativo y de disfrute (1998, citado por Ortiz 2002). Para Ortiz 
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(2002) el deporte se puede denominar en dimensiones sociales clasificadas en: 1. Dimensión 

educativa que contiene lo escolar, extraescolar, y la formación. 2. Dimensión recreativa que 

contiene lo higiénico y estético, lo festivo recreativo, la segunda, la tercera edad y los grupos 

especiales y 3. Dimensión competitiva que contiene la competición escolar, la competición de 

aficionados, la alta competición no profesional o semiprofesional y la élite profesional. 

Abordar dicha caracterización en el presente proyecto es importante ya que se enmarca en 

gran medida hacia la dimensión educativa y la recreativa, se toma la educativa por su valor de 

formación y su contexto escolar y la recreativa por su orientación festiva y lúdica, así mismo 

mencionando a los grupos especiales ya que estos son la parte central de este proyecto.  

De igual modo, es necesario reconocer la importancia conceptual del deporte escolar 

inclusivo, una categoría que es propia de este proyecto con una orientación hacia promover 

espacios donde la inclusión sea protagonista en las diferentes prácticas motoras llevadas en 

ese contexto escolar, el cual posee grandes bondades en función de una socialización entre 

diferentes sujetos cada uno con una diversidad física, intelectual, cultural entre otras, que 

evoca una intención a favor de las capacidades, habilidades y cualidades de cada persona. 

Esto traído al contexto escolar, hace referencia a los diferentes comportamientos y conductas 

que cada estudiante desarrolla en torno al compartir con sus demás compañeros, más cuando 

es dinamizado por las prácticas deportivas curriculares dentro del espacio académico de 

educación física o un espació extracurricular inter o extrainstitucional. Respondiendo al 

planteamiento anterior, el deporte escolar inclusivo que identifica este proyecto contiene unas 

características que hace alusión la práctica corporal viva en dicho contexto, para ello el 

modelo inclusivo propuesto por Murdoch explicando que es uno de los modelos que pretende 

romper esquemas tradicionales del deporte y permite una vinculación para todas las 

poblaciones pensado que es un deporte plural (1990 citado en Aranda et al. 2005). Por lo 
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tanto, Aranda et al, (2005) señalan una relación interesante de un modelo planteado por Kirk 

y Goreli (2000) y presenta una gran afinidad con el modelo de Murdoch (1990), señalando 

que “Es un modelo que pretende la satisfacción de las necesidades de práctica deportiva de la 

población en general, durante toda la vida, independientemente del nivel de la calidad que esa 

práctica revista” (Aranda et al. 2005, p 97). Así mismo, y con el mismo grado de importancia 

señalan las características que este modelo presenta, haciendo uso de juegos modificados, 

cooperación y comunicación entre todas las partes (Aranda et al. 2005). Con ello, se pretende 

promover en el proyecto espacios recreo deportivos que tengan afinidad con las 

características resaltadas de los autores citados, utilizando las diferentes disciplinas 

deportivas, sus prácticas derivadas como los juegos predeportivos o recreo deportivos que se 

derivan de los planteados, facilitando espacios de integración entre los estudiantes de 

procesos gráficos y 10-01 donde puedan interactuar desde estrategias didácticas no 

convencionales en su mayoría del proyecto a las que se usan en la clase de educación física 

tradicionalmente y así se piense en la oportunidad que todos los participantes tiene la 

posibilidad de usar sus habilidades y capacidades sin importar sus limitaciones.  

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente el presente proyecto 

define al deporte escolar de la siguiente manera: 

El deporte escolar es un fenómeno social y cultural; siendo una práctica grupal o 

individual que requiere de la motricidad, el ejercicio y la actividad física para llevarse a cabo, 

empleando la técnica o la táctica en acciones específicas cuando estas sean necesarias; dividido 

en muchas disciplinas deportivas cada una regida por sus propias reglas, incluyendo también 

prácticas derivadas que no necesariamente se rigen por las mismas normas pero sí están 

enfocadas al desarrollo de esas disciplinas teniendo una connotación lúdica y recreativa. Todo 
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esto llevándose a cabo en un ambiente educativo promovido por una institución dentro de sus 

planes curriculares o extracurriculares buscando el desarrollo de valores y adquiriendo un 

carácter formativo. 

Para los autores del presente proyecto de grado esa es una definición global del 

deporte escolar, sin embargo y teniendo en cuenta las características específicas que posee 

este proyecto se adopta una definición de deporte escolar modificada, ya que no se buscará 

tener un énfasis en la técnica, la táctica, los deportes específicos a aprender y desarrollar, o la 

competitividad conocida por los mismos, sino que se tendrá un énfasis en lograr que los 

estudiantes por medio de las actividades cooperativas generen vínculos de inclusión y 

reflexión en cuanto a sus compañeros con discapacidad intelectual leve, entendiendo la 

diversidad y ver a los demás desde sus capacidades y no sus limitaciones, teniendo un 

carácter inclusivo que potencia la participación activa de todos los estudiantes.  

Dentro del deporte escolar, es necesario reconocer la importancia del rol docente y su 

conocimiento para llevar a cabo las sesiones didácticas con sus estudiantes, debido a que la 

población a tratar requiere de unas estrategias acertadas para que el impacto sea positivo, o en 

diferencia, una mala intervención podría generar aspectos negativos, o aún más la falta de 

conocimiento evitaría el acceso a diferentes asignaturas del currículum como en este caso es 

la educación física y el deporte. Durán y Sanz (2007) sustenta lo anterior afirmando que “Se 

trata sin duda de uno de los casos más delicados en la educación”. (p. 203) 

En ese sentido, el conocimiento del profesorado permite desarrollar unas habilidades 

y capacidades en los estudiantes, sin embargo, contiene un carácter necesario al momento de 

rescatar el conocimiento en general que un docente debe poseer para su quehacer. Esto 

sustentado por Porlán et al. (1997) en su artículo “Conocimiento profesional y epistemología 
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de los profesores I: Teoría, métodos e instrumentos es” “el resultado de papel de yuxtaponer 

cuatro tipos de saberes de naturaleza diferente, generados en momentos y contextos no 

siempre” (p. 158) es decir todos aquellos conocimientos adquiridos por parte del docente 

durante toda su formación y experiencia en el campo de interés desarrollado. Según dichos 

autores clasifican el conocimiento profesional en cuatro componentes como ya se mencionó 

anteriormente.  

El primero de ellos va referido a los saberes académicos, el cual hace hincapié a 

aquellos saberes relacionados con los contenidos y concepciones disciplinares de carácter 

explícito, y desde el campo de la educación incluye los saberes pedagógicos y didácticos 

fundamentales en la formación inicial del docente, aquellos saberes relacionados al contenido 

que se pretende dictar (Porlán et al. 1997). Todos estos, son aquellos que se forman durante el 

proceso de estudio por parte del docente. Este primer componente va referido a cómo Porlán 

et al. (1997) menciona “eso que muchos profesores rechazan llamándolo despectivamente «la 

teoría».” (p. 158).  

El segundo componente menciona los saberes basados en la experiencia que va 

referido a todos aquellos conocimientos que el docente adquiere con base a su saber dentro de 

la praxis, es la construcción que realiza individualmente con base a toda la información 

teórica recibida, este le permite adoptar una posición y orientar al desarrollo de su 

pensamiento individual como docente. 

Se puede inferir, que la falta de conocimiento por parte de los profesores de deporte 

para intervenir correctamente en estudiantes con DI es la falta de saberes académicos 

adquiridos durante el proceso formativo, lo cual, logró impedir adoptar diferentes saberes 
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experienciales que le permitieran conocer y actuar en el área deportiva con este tipo de 

población.  

El tercer componente son las rutinas y guiones de acción los cuales se refieren a 

aquellos factores silenciosos que se adquieren de forma implícita. Las rutinas se van 

adquiriendo en contextos específicos, donde el patrón de actuación se va repitiendo donde la 

cultura y las formas de vida aprendida de cada docente puede reflejarse inconscientemente 

dentro del desarrollo de la clase, por lo cual este componente se va adquiriendo de forma 

lenta con base a lo vivido día a día. 

El cuarto componente y último son las teorías implícitas las cuales reflejan un no-

saber, donde el docente de forma inconsciente dentro de sus espacios construye y demuestra 

diferentes sistemas escolares en los que ha estado inmerso. 

Con base a lo anterior se analiza este conocimiento profesional en el campo específico 

del docente en relación con el deporte escolar y podrían inferirse la falta de estos cuatro 

saberes o por el contrario las experiencias o rutinas y guiones que han conllevado a ejecutar 

una clase estereotipada donde se genera la exclusión como por ejemplo: la clasificación de 

estudiantes por habilidades y destrezas o por el contrario, la falta del componente de saber 

académico conlleva a la ineficacia en la intervención en población o alumnado con DI. Estos 

saberes son de tipo explícito y tácito por lo que el conocimiento profesional debe construirse 

con base a esto, darle prioridad a lo tácito que se construye compartiendo saberes, con la 

experiencia que se tiene a lo largo de la vida académica y profesional, en espacios de debate y 

conversación. 
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Teniendo claridad en la esencia del deporte escolar agregando el componente 

inclusivo, se hace necesario hablar de las herramientas que pueden llegar a ser utilizadas para 

promoverlo, por lo que teniendo al deporte como medio para la realización de una propuesta 

donde efectivamente se observen y desarrollen acciones inclusivas que tengan un carácter 

lúdico y recreativo para la población participante de la intervención pedagógica investigativa. 

A raíz de este proceso, se propone un festival de deporte para todos que contenga las 

características anteriormente mencionadas.  

4. Festival De Deporte Para Todos 

El concepto festival de deporte para todos hace parte de las categorías conceptuales 

del proyecto de grado, aclarando que este concepto no está establecido por algún referente 

teórico, por el contrario es una propuesta que conceptualiza lo que es un festival, del por qué 

se denomina festival de deporte, el significado que tiene la connotación “para todos” en el 

proyecto, así mismo la definición por parte de los autores del proyecto de grado sobre dicha 

categoría.  

 El término festival toma un significado importante a raíz de sus características 

asociándolo con el proyecto de grado en el colegio Juan Francisco Berbeo. Utilizando la idea 

de Carreño (2015) afirmando que un festival se “tipifican como eventos culturales o artísticos 

perecederos e intangibles que favorecen las interrelaciones personales, desarrollan un aspecto 

ceremonioso o de ritual y requieren de una atmósfera propicia” (p.2). De esta forma, la 

intención es ubicar al festival como ese medio que recoge una interacción cultural o artística, 

orientándose hacia la práctica deportiva, propia de un ambiente socializador con un carácter 

lúdico y reflexivo, convocando a las poblaciones protagonistas de la institución, a participar 

de forma activa. Así mismo, el Ministerio de Educación del Perú publica una guía orientada 
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hacia las actividades recreativas, promoviendo un aprendizaje en las instituciones educativas 

(Ministerio de Educación del Perú, 2018). De algunas características que tienen los festivales 

recreativos, se extraen las siguientes: “Promueven el aprendizaje colaborativo y cooperativo” 

(Ministerio de Educación del Perú, 2018, p. 6). Contribuyendo a la obtención de logros y 

propósitos en común, sin olvidar la formación en valores para el sano desarrollo de los niños 

y niñas en las escuelas. De igual forma los festivales recreativos poseen otra característica, 

afirmada por el Ministerio de Educación del Perú (2018) siendo los festivales “inclusivos” (p. 

7). Estas características, en especial la inclusión, coadyuvan al desarrollo de una comprensión 

positiva de las diferencias físicas y mentales que poseen las personas en el entorno vital, más 

si se utiliza una práctica que requiera la presencia directa de las poblaciones a participar con 

un propósito de formación y sensibilización. Por otra parte, el Instituto Peruano del Deporte 

(s.f) en el documento Organización de eventos deportivos, afirma que el festival deportivo 

“es de corta duración y busca la celebración de un asunto en especial” (p,8). Por otro lado, en 

Colombia se pretende que entes deportivos y gubernamentales “concurrirán financieramente 

para el adelanto de programas específicos, tales como centros de educación física, centros de 

iniciación y formación deportiva, festivales recreativos escolares y juegos intercolegiados” 

(ley N.°181, art. 14, 1995). 

Se entiende que, el término de festival de deporte para todos es el nombre de dicho 

proyecto. De igual modo, se aclara que el festival es una sesión más de todo el proceso 

desarrollado, que contiene unas características diferentes a las sesiones anteriores, teniendo 

ésta mayor énfasis en reforzar ese aspecto cooperativo para promover unos elementos 

inclusivos, apropiando así lo aprendido durante toda la intervención. Atendiendo a la idea de 

Romero (2014) no tendría sentido desarrollar jornadas de sensibilización o actividades para 

población con discapacidad, si después de ello se promueven y ejecutan acciones 
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competitivas, exclusivas y de este tipo. Por ello, el festival de deporte para todos pretende 

dejar esa intención de desarrollar actividades inclusivas, después de finalizada la 

intervención.  

La connotación “para todos” bajo la perspectiva del proyecto de grado está dirigida 

hacia unas características explicadas bajo el significado de “todos” donde “indica la totalidad 

de los miembros del conjunto denotado” (RAE, 2022). Hace alusión a la cantidad de 

participantes presentes en un determinado lugar, así mismo se rescata esta definición para el 

festival, siendo partícipes de dicho evento aunque no toda la institución educativa sea quien 

participe de forma directa; la perspectiva metodológica es generar una inclusión en 

estudiantes con DI leve y estudiantes del grado 10-01 sin discapacidad del colegio Juan 

Francisco Berbeo, siendo la inclusión un elemento importante, destacando así la participación 

de toda población mencionada y sus posibilidades directas en dicho proyecto. No obstante, la 

otra población de la institución educativa será partícipe de las actividades programadas como 

espectadores, viviendo una experiencia formativa de manera implícita. Un aspecto a tener en 

cuenta es el periodo comprendido del festival, dado que este está enfocado a apropiar 

elementos rescatados durante toda la intervención. De igual forma, en el festival de deporte 

para todos permite evidenciar el proceso metodológico cooperativo (conductas y 

componentes) planteado por los autores de este proyecto y a su vez destacar los elementos 

inclusivos que complementan dicho proceso metodológico.  

Retomando lo anterior, la definición que se piensa sobre festival del deporte para 

todos según los autores del presente proyecto es: aquel evento recreo-deportivo que resalta y 

apropia los contenidos aprendidos durante un proceso de carácter cooperativo e inclusivo, 
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desarrollado por toda la población participante atendiendo a sus posibilidades físicas, 

intelectuales e integrales.  

Para que este Festival de deporte para todos se pueda desarrollar, es necesaria la 

búsqueda de herramientas didácticas que permitan la inclusión; atendiendo a las diversas 

metodologías y estrategias que en la educación se conocen, se acude al aprendizaje 

cooperativo como método visto para los autores de este proyecto como el más pertinente 

enfocado al desarrollo del Festival teniendo en cuenta su carácter cooperativo y reflexivo.  

5. Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo surge a partir de la necesidad de modificación en los 

modelos educativos donde prima la competitividad y la individualidad, donde su principal 

componente es el trabajo en equipo y el avance en el aprendizaje grupal a partir de lo que 

cada quien puede aportar. 

David Johnson, Roger Johnson y Edythe Holubec (1994), tuvieron el objetivo de 

desarrollar una herramienta didáctica que ayudará a los docentes y así mismo a los alumnos a 

mejorar su forma de aprender en el aula, por esta misma razón, a ellos se les atribuye ser 

pioneros y desarrolladores del aprendizaje cooperativo. 

Para los autores ya mencionados el aprendizaje cooperativo en su desarrollo y 

realización, debe contener ciertos componentes que demuestren y sirvan de guía para el 

proceso, por esta razón construyeron los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo 

(revisar imagen 1), donde por medio de cinco elementos podemos evidenciar y dar certeza de 

un progreso correcto durante la utilización del método. Teniendo claridad en este aspecto, se 
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presentan a continuación los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo, que 

deberán ser incorporados en todas las clases (Johnson et al, 1994).  

Componentes Esenciales Del Aprendizaje Cooperativo 

Imagen 1:  

Componentes Esenciales del Aprendizaje Cooperativo.  

 

Fuente: “El aprendizaje cooperativo en el aula”. Johnson et al (1994). 

Para que la cooperación se desenvuelva de una forma correcta, Johnson et al. (1994) 

proponen 5 componentes esenciales que se deben dar en los espacios de clase: 

1. Interdependencia Positiva. El docente debe de asignar un objetivo específico, 

claro y grupal de manera que los estudiantes sepan que tendrán que trabajar juntos en el 

cumplimiento del mismo. Cada estudiante debe tener claro que su rol en el cumplimiento del 

objetivo es en beneficio de todo el grupo, no solo individualmente, dándose así la 
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interdependencia positiva, ya que se le da importancia al éxito de los demás, no solo al 

propio, siendo una base del aprendizaje cooperativo. 

2. Responsabilidad Individual y Grupal. Con los objetivos claros, cada estudiante 

se hace responsable, respondiendo por su propia parte del trabajo sin recargarse en el trabajo 

de otros, también deben tener la capacidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y el 

esfuerzo de cada miembro. Individualmente se evalúa el desempeño de cada alumno y los 

resultados se transmiten al grupo y al individuo para reconocer quien requiere ayuda, 

respaldo y aliento para el cumplimiento del objetivo. De aquí surge la importancia del 

aprendizaje cooperativo con los grupos, para que cada estudiante se desarrolle mejor como 

individuo. 

3. Interacción Estimuladora. Los estudiantes promueven acciones que lleven al 

éxito a los demás, compartiendo los recursos, brindando ayudas, respaldo, y felicitando a los 

otros por su empeño, cada grupo de aprendizaje es un sistema de apoyo. Algunas actividades 

solo se pueden desarrollar cuando los estudiantes promueven el aprendizaje de los otros, 

resolviendo problemas, enseñando lo que se sabe y articulando los aprendizajes ya adquiridos 

con los nuevos. Es así que cada estudiante adquiere compromiso con el aprendizaje de sus 

compañeros y cumplimiento de los objetivos comunes. 

4. Prácticas Interpersonales y Grupales. Como miembros de un grupo, los 

estudiantes deben desarrollar prácticas interpersonales y grupales para que éste funcione, 

tomando decisiones en conjunto, generando confianza, comunicación, resolución de 

conflictos, todo esto con motivación para realizarlo. Estas prácticas se les enseñarán a los 

estudiantes con la misma seriedad que se enseña cualquier materia escolar. “Los 

procedimientos y las técnicas requeridas para manejar los conflictos de manera constructiva 
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son especialmente importantes para el buen funcionamiento de los grupos de aprendizaje” 

(Johnson et al., 1994, p.9). 

5. Evaluación Grupal. Se da cuando los estudiantes reconocen si están alcanzando 

los objetivos, manteniendo el trabajo en equipo de manera eficaz, observando si las acciones 

de cada integrante deben mejorarse o conservarse. Cada grupo debe analizar su trabajo grupal 

y según eso trabajar juntos para mejorar en conjunto.  

Estos componentes esenciales son importantes dado que brindan un amplio espectro a 

abordar sobre el aprendizaje cooperativo, resaltando varias características que pueden darle 

este aspecto a las sesiones a desarrollar guiando de manera pertinente las temáticas de las 

mismas. Así mismo, se rescata sus bondades porque al ser componentes esenciales del 

aprendizaje cooperativo, para que éste se evidencie se necesita que dichos componentes se 

desarrollen especialmente en la ruta metodológica.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta algunas normativas que soportan desde un 

marco legal el desarrollo de la intervención pedagógica investigativa, siendo imprescindibles 

en el contexto de la discapacidad y la participación activa de los sujetos que la poseen, 

teniendo un papel protagónico dentro de la educación, las actividades y los espacios recreo-

deportivos; puntualizando la importancia de las normativas respaldando el quehacer 

pedagógico con la población seleccionada.  
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Marco Legal 

Es importante establecer las normativas referentes al desarrollo del presente proyecto, 

por ende, en primer instancia se menciona las notas técnicas del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), nombrando los lineamientos de política para la inclusión y la equidad en 

educación, planteando que:  

De esta manera es importante hacer referencia a los compromisos que adquiere el 

Estado, la sociedad y principalmente todos los actores que hacen parte del sistema 

educativo colombiano con la inclusión y la equidad en la educación, en donde se 

determina el imperativo de una educación para todas las personas sin excepción. 

(MEN et al., 2022, p. 40).  

Por otra parte, autores como Pallares y Padilla (2022) plantean la importancia que 

tiene generar en los docentes y en las instituciones planes que conlleven acciones donde la 

inclusión sea un eje fundamental en la educación, en Colombia existen políticas que 

promueven este tipo de dinámicas, específicamente en el decreto 1421 de 2017, donde es 

relevante ver a todas las personas como libres e iguales ante la ley, recibiendo el mismo trato, 

gozando los mismos derechos y oportunidades sin discriminación alguna, donde el Estado es 

el encargado de velar por la promoción de la igualdad y por ende la inclusión. La Ley 1618 

de 2013 refiere lo siguiente: 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad, ordena a las entidades públicas del 

orden nacional, departamental, distrital, y municipal, en el marco del Sistema 

Nacional de Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las 
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personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y 

programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos de manera 

inclusiva.  

Mientras que el artículo 11 de la Ley estatutaria 1618 del 2013 siendo más específico 

con el área de interés respecto a la educación dice lo siguiente “el esquema de atención 

educativa a la población con discapacidad, fomentando el acceso y la permanencia educativa 

con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo”.  

Por otra parte la ley 1346 de 2009 (Convención sobre los Derechos de las personas 

con Discapacidad), en el artículo 30 señala que las personas con discapacidad tienen derecho 

a participar en igualdad de condiciones en actividades lúdicas, recreativas, deportivas y así 

mismo, todas las personas con discapacidad puedan acceder a lugares deportivos.  

Tabla 1:  

Marco legal. 

Ley  Descripción  

Decreto 1421 del 

2017  

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad. 

Ley 1346 de 2009  Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad 

 

Ley 1618 de 2013 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 
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Fuente: Adaptado de decreto 1421 del 2017, ley 1346 de 2009 y ley 1618 de 2013. 

 

Marco Metodológico 

Enfoque 

El presente proyecto se inscribe en un enfoque cualitativo el cual, según Taylor y 

Bogdan (1984) en su obra “introducción a los métodos cualitativos de investigación”, 

argumenta que es la “investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20). Asimismo, presentan 

elementos que caracterizan el enfoque, los cuales exponen en 10 diferentes características: 

1. La investigación cualitativa es inductiva, es decir según el autor, los investigadores 

deben desarrollar y comprender conceptos con base a las pautas de datos y no recogiendo 

datos para realizar supuestos o generar hipótesis. Esta investigación cualitativa tiene un 

diseño flexible e inicia con interrogantes vagamente formulados (Taylor y Bogdan 1984). 

2. Se ve el escenario y a las personas desde una mirada holística, donde el escenario y 

la población actúa como un todo y no en grupos reducidos a variables, se estudia a la 

población en el contexto de su pasado y la situación actual en la que se hallan (Taylor y 

Bogdan 1984). 

3. El investigador es sensible a los efectos que se causen con la población en estudio, 

por lo cual, actúan con esta población de forma natural y no intrusiva, aunque no pueden 
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quitar o suprimir su influencia en las personas que estudian, se trata de controlar y reducir. En 

la observación se debe tratar de no interferir en la estructura; en las entrevistas en 

profundidad, siguen el patrón de una conversación normal, no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas (Taylor y Bogdan 1984). 

4. El investigador cualitativo intenta comprender a la población dentro del marco de 

referencia de ellas mismas, deben incluirse dentro del contexto, tratar de entender y 

experimentar la realidad como lo hace la población a intervenir y de esta forma, poder 

comprender la situación en la que están (Taylor y Bogdan 1984). 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones, donde se debe de ver todo como un tema de investigación y no como algo 

previamente sobreentendido (Taylor y Bogdan 1984). 

6. Todas las perspectivas son valiosas, no se debe buscar una verdad si no apreciar y 

entender cada punto de vista sin excepción o clasificación alguna (Taylor y Bogdan 1984). 

7. Los métodos cualitativos son humanistas, lo cual, permite conocer a las personas y 

experimentar lo que ellas sienten y ven, no como otros métodos que al enfocarse en 

establecer estadísticamente las palabras y actos de las personas suprimen el aspecto humano 

de la vida social (Taylor y Bogdan 1984). 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación, donde 

hay un estrecho ajuste entre los datos y lo que realmente la gente hace y dice. Donde se 

observa a las personas según Bogdan (1984) “en su vida cotidiana, escuchándolos hablar 

sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que producen, el investigador 

cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 
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definiciones operacionales y escalas clasificatorias” (p. 21-22). Bogdan (1984) afirma que un 

estudio cualitativo es  “una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos 

rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados”. (p. 22) 

9. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio, se deben ver todos los 

contextos y poblaciones como similares y únicos. Similares ya que, en todos los contextos 

pueden encontrarse procesos sociales de tipo general. Son únicos debido a que en cada 

escenario y por medio de cada persona se puede apreciar y estudiar de mejor método algún 

aspecto (Taylor y Bogdan 1984).  

10. La investigación cualitativa es un arte, donde este método no ha sido tan refinado 

y estandarizado como en otros enfoques, esta investigación es flexible en cuanto al modo de 

conducir los estudios. Se persiguen lineamientos orientadores, más no reglas, el investigador 

no es sometido únicamente a algún procedimiento o técnica (Taylor y Bogdan 1984).  

En ese sentido, el enfoque cualitativo se presenta acorde con la intencionalidad de esta 

investigación, donde la opinión de la población partícipe frente a la propuesta, desarrollo y 

resultados de la misma es de vital importancia y se tienen en cuenta las anteriores 

características propuestas por Taylor y Bogdan (1984). 

 Paradigma 

El paradigma interpretativo según Pérez Serrano (2004) “Surge como alternativa al 

paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes 

problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su 

extensión desde la metodología cuantitativa” (p.9). Este paradigma según Pérez Serrano 

(2004) plantea 5 características, en primer lugar se establece que la teoría es una reflexión en 
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y desde la práctica (Sáez, 1988 citado por Pérez Serrano 2004), donde se plantea que no solo 

por hechos observables se constituye la realidad, sino también por medio símbolos e 

interpretaciones que elabora el propio sujeto relacionándose con las demás personas (Pérez 

Serrano, 2004). Es por eso, que dicha autora afirma que cuando se pretende interpretar lo que 

sucede es necesario observar toda la interacción que se desarrolla en el entorno de forma 

natural (Pérez Serrano 2004). 

 La segunda característica intenta comprender la realidad, partiendo que el 

conocimiento no es aséptico ni neutro, por el contrario es relativo y responde a los 

significados de cada persona en relación a su cotidianidad, de esa forma el objeto de estudio 

es ese mundo de cotidianidad como es aceptado por los individuos en su interacción con los 

demás (Pérez Serrano 2004). La tercera que describe el hecho en que se realiza el 

acontecimiento, atiende lo que es una investigación de tipo cualitativo, siendo riguroso con la 

interpretación de las palabras o los hechos observables, respondiendo también a un carácter 

naturalista donde el fenómeno y los hechos son relevantes (Pérez Serrano 2004). 

La cuarta profundiza en los diferentes motivos de los hechos, aclarar que es 

importante tener en cuenta el comportamiento y qué es lo que lleva a un individuo a 

comportarse de esa manera, donde Pérez Serrano afirma que no hay una sola realidad sino 

múltiples realidades interrelacionadas (1990 citado en Pérez Serrano 2004). Por último el 

individuo es un sujeto interactivo, comunicativo que comparte significados, es decir lo 

importante del interaccionismo simbólico para que el sujeto construya su realidad y de esta 

forma pueda determinar cómo actuar (Pérez Serrano 2004). 

De esta manera, se puede relacionar el paradigma interpretativo con el diseño de 

investigación del presente proyecto, estableciendo una conexión con los propósitos de 
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observar y comprender las realidades de los sujetos en un medio establecido, vinculando así 

lo fenomenológico hermenéutico, interpretando las significaciones de los estudiantes con y 

sin DI, en especial como lo menciona Pérez (2004) el desarrollo de lo interpretativo sea en un 

contexto natural, es decir con las características propias de su cotidianidad teniendo una 

relación directa con el diseño de este proyecto.  

Diseño de Investigación 

Para el presente proyecto de grado se ha tomado como diseño de investigación la 

fenomenología hermenéutica, para Fuster (2019), este enfoque se basa en la descripción e 

interpretación de experiencias vividas, dando significado e importancia a las dimensiones 

pedagógica, psicológica y sociológica teniendo en cuenta la experiencia recogida. 

El enfoque fenomenológico busca conocer la perspectiva del sujeto estudiado según 

sus experiencias respecto a un suceso, es decir, según Fuster (2019) “aquello que se encuentra 

más allá de lo cuantificable” (p. 202). 

Para Husserl, es un paradigma que busca entender, explicar la naturaleza, esencia y 

veracidad de los fenómenos. Comprendiendo la experiencia del sujeto se hace una toma de 

conciencia y significados en torno al fenómeno (1998, citado por Fuster, 2019). Es de suma 

importancia para Fuster (2019) “Conocer las vivencias por medio de los relatos, las historias 

y las anécdotas [...] porque permite comprender la naturaleza de la dinámica del contexto e 

incluso transformarla” (p. 202). 

El enfoque fenomenológico va en contraste con el naturalismo científico donde se 

buscan ideas objetivas buscando leyes que gobiernen la realidad, la fenomenología entiende a 

la subjetividad como primordial para comprender el conocimiento. 
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Como otra característica de la fenomenología se encuentra la conciencia y el 

significado que esta le brinda a los objetos comprendidos, viendo cómo estos son 

representados dándoles un sentido siendo resultados de experiencias. Para la fenomenología 

es primordial que se comprendan los fenómenos como un todo donde su análisis debe tener 

relación con la experiencia de la que estos forman parte. 

Para la fenomenología se hace necesario un proceso descriptivo e interpretativo ya 

que se debe comprender cómo está constituido el mundo subjetivo, profundizando en las 

experiencias de la conciencia. 

Fuster (2019) afirma que 

El método fenomenológico admite explorar en la conciencia de la persona, es decir, 

entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a través de experiencias, los 

significados que las rodean y son definidas en la vida psíquica del individuo. (p. 205) 

Estas palabras cobran importancia en el presente proyecto de grado, atendiendo a la 

importancia de conocer el pensamiento y la experiencia de un tema en cuestión, en este caso 

la inclusión y la discapacidad intelectual, entendiendo el sentido que la población a tratar (sin 

DI y con DI leve) da a sus experiencias vividas durante la intervención realizada por parte de 

los autores de este proyecto, además de esto no se detiene la investigación en simplemente 

recoger las experiencias de los estudiantes sino que busca la transformación de ellas en 

experiencias significativas. 

Fuster (2019) señala el término de la hermenéutica de la siguiente forma: “el término 

“hermenéutica” proviene del verbo griego hermeneuein que viene a ser “interpretar”. El padre 

de la hermenéutica filosófica es Gadamer, quien pretendía integrar el avance de la ciencia y 
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del pensamiento por medio del lenguaje” (p. 205). Fuster finaliza acotando que la 

hermenéutica es una constante búsqueda de comprender al otro no solo por medio de la 

conversación sino en su lenguaje no verbal. 

Para Dilthey, la hermenéutica es el proceso donde se revelan los significados de lo 

que se encuentra en la conciencia de las personas y son interpretadas por medio de la palabra, 

refiriéndose también a los textos escritos, actitudes y acciones que posee el hombre y llevan a 

descubrir los significados (s/f, citado en Martínez, 2014) 

La Fenomenología en la Educación 

En cuanto a la educación, Fuster (2019) asegura que las experiencias que son 

recopiladas por la fenomenología hermenéutica son de eficacia, ya que las descripciones 

recogidas permiten que el educador tenga interés por profundizar en acontecimientos que 

ocurren en el espacio educativo lo que conlleva a una posible optimización en la práctica, 

todo esto entendiendo que desde la observación se describe la experiencia posibilitando el 

análisis de la conciencia. 

Asimismo, se atiende a que los participantes en estas experiencias no son solo los 

estudiantes sino también los educadores, ya que por medio de la reflexión respecto a la 

experiencia personal y la labor profesional que permite la fenomenología hermenéutica, el 

educador analiza las experiencias y brinda el sentido y la importancia a los fenómenos 

(Ayala, 2008), agregando a esto Aguirre y Jaramillo cierran aportando que: “la 

fenomenología favorece a la comprensión de las realidades escolares, haciendo hincapié, a las 

experiencias de los representantes del proceso formativo” (2012, citados en Fuster 2019, 

p.51). 



81 

 

Es importante comprender lo relevante que es para los autores de este proyecto la 

reflexión a partir de la información (experiencias) recogida, al tener en cuenta que la 

reflexión hace posible repensar el acto educativo buscando transformar los fenómenos 

presentes en el espacio o población a intervenir, aportando desde los textos y las vivencias 

nuevas formas de accionar en el campo de la educación. 

Esto lo reafirma Fuster (2019) diciendo: 

Por lo antes mencionado, es prioritario que el docente admita la importancia del 

método fenomenológico, pues conlleva a reflexionar en profundidad acerca de las 

experiencias cotidianas, encontrar el significado de estas experiencias de modo único 

en cada individuo con el fin de poseer capacidad de tomar acciones que lleven a 

mejorar la práctica pedagógica. Esta práctica se torna trascendental debido que la 

esfera educativa gira en torno de la dimensión subjetiva de los actores que lo 

conforman, cuya comprensión de los sentidos y significados son fundamentales, ya 

que permitiría conocerlo, comprenderlo, reproducirlo y, si es preciso, transformarlo. 

(p. 6) 

Método Fenomenológico - Hermenéutico y su Pertinencia en la Educación 

Para Fuster (2019) el sentido es la relación que se establece entre la educación y la 

fenomenología, ya que este se da a partir de la transmisión cultural que una sociedad hace a 

sus miembros desde su visión del mundo. De esta forma, se hace relevante entender que la 

fenomenología busca comprender y entablar la realidad desde la experiencia de la misma 

realidad. Así se hace más fuerte la relación de la fenomenología con la educación, ya que no 
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solo aporta la interpretación y la comprensión de los fenómenos, sino que permite encontrar 

el sentido de estos. 

De esta forma, se vuelve a la importancia de la experiencia, ya que esta es la que 

permite la visión de la realidad y no da espacios a supuestos que no sean vivenciados en la 

propias experiencia, Fuster (2019) lo concreta de la siguiente forma: “El método 

fenomenológico es la disminución de todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las 

vivencias más genuinas. Pues este método se detiene en la experiencia y no presupone al 

mundo más allá de la experiencia” (p. 207). 

Fuster (2019) aporta una idea de gran valor al presente proyecto de grado respecto a la 

fenomenología-hermenéutica, afirmando que es primordial que se haga un análisis detallado 

y descriptivo de aquellos que son estudiados y así mismo el investigador, permitiendo la 

reflexión, y llevando así el proceso a una comprensión interpretativa. 

Este diseño fenomenológico-hermenéutico dentro de su estructura presenta unas fases 

según Fuster (2019) en su artículo de revisión “Investigación cualitativa: Método 

fenomenológico hermenéutico” las cuales son: “Primera fase: Etapa previa o clarificación de 

presupuestos. Segunda fase: Recoger la experiencia vivida. Tercera fase: Reflexionar acerca 

de la experiencia vivida- etapa estructural. Cuarta fase: Escribir-reflexionar acerca de la 

experiencia vivida” (p.208-213). Estas nos determinan un procedimiento a seguir. 

La primera fase: etapa previa o clarificación de presupuestos, según el autor se refiere 

a que el investigador debe liberarse de prejuicios establecidos ya sea por creencias, religión 

tradición, entre otros para no afectar la transparencia de la investigación. Además de ello, se 

busca que el investigador parta desde unos objetivos claros y establezca unas categorías de 
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análisis que den partida a la investigación. Por lo cual, en esta fase como investigadores de 

este proyecto no se tuvo ningún prejuicio previo, estableciendo unos objetivos que nos 

plantean una ruta y con base en ello se seleccionan las categorías en el proyecto que dieran un 

sustento como lo fueron: Discapacidad y DI, Inclusión, Festival de Deporte Para Todos, 

Deporte Escolar Inclusivo y Aprendizaje cooperativo; lo cual ayudó a guiar la presente 

investigación. 

La segunda fase: recoger la experiencia vivida, es la etapa descriptiva donde se 

obtienen datos de la experiencia vivida de diferentes formas, ya sea por anécdotas, 

entrevistas, relatos, etc lo cual, da apertura a la investigación, allí se busca recoger la 

experiencia y analizar sus significados, donde se vea reflejada claramente la realidad vivida 

por cada uno de los sujetos. En esta fase, basándose en lo mencionado por el autor, se tiene 

en cuenta el relato autobiográfico de uno de los autores del proyecto con base en su 

experiencia anecdótica vivenciada en su formación bachiller, lo cual permitió conocer la 

problemática y reconocer significados ocultos (Van Manen 2003, citado en Fuster 2019), 

posterior a ello, se realiza la previa observación no participante para identificar la situación 

vivida por los estudiantes y el reconocimiento frente a la problemática por parte de la 

institución, posterior a ello, se utilizará la entrevista no estructurada como instrumento que 

nos permita analizar a profundidad esta experiencia desde las palabras propias habladas o 

escritas por los estudiantes y de esta forma poder analizar sus significados, comprender la 

noción que tienen de cada categoría y abordarlo adecuadamente.  

La tercera fase: reflexionar acerca de la experiencia vivida- etapa estructural, donde se 

busca realizar un proceso reflexivo que ayude a significar las experiencias. En esta fase se 

destaca la importancia que tiene el hacer parte de esta experiencia buscando efectuar un 
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contacto más directo para llevar a comprenderla y reflexionar acerca de la misma. Dentro del 

proyecto en esta fase se busca intervenir con la propuesta metodológica atendiendo a lo que 

plantea Fuster (2019) de generar un contacto o acercamiento más profundo con la población, 

lo cual, nos lleve a comprender esta problemática mucho más de cerca con el propósito no 

sólo de reflexionar si no de mitigar la misma, generando un cambio de experiencias que 

conlleven a que estas sean significativas; posterior a ello, se busca reflexionar acerca de esta 

experiencia a través de los diarios de campo, ya que su estructura nos permite realizar una 

descripción, argumentación e interpretación de lo sucedido durante las sesiones de 

intervención. 

La cuarta fase: Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida, es aquí donde 

según Fuster (2019) se busca la “integración de todos las estructuras particulares en una 

estructura general” (p. 213). Es decir, se integra en una sola descripción las fisonomías 

individuales buscando establecer una fisonomía grupal que denota la estructura que 

caracteriza el grupo. Esta fase es de vital importancia ya que por medio de la misma se debe 

generar un efecto transformativo. En esta fase, dentro del proyecto se busca como menciona 

el autor reflexionar y analizar el impacto que se tuvo frente a la propuesta planteada por 

medio de estas fisonomías individuales y grupales que se analizarán en las matrices 

esperando de esta forma haber logrado un cambio de concepción frente a la problemática no 

solo para los estudiantes implícitos en el proceso si no para los lectores del presente 

documento. 

Imagen 2: 

Fases de la Fenomenología Hermenéutica. 
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Fuente: Adaptación de Fuster (2019). 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Para realizar un proceso evaluativo en cuanto al aprendizaje cooperativo y la inclusión 

de manera cualitativa, se ha recurrido a las entrevistas, los diarios de campo, narrativas 

escritas, los grupos de conversación y fichas de observación no participante, para que de esa 

forma sean los estudiantes quienes aporten desde su experiencia, el conocimiento de si 

verdaderamente se da el aprendizaje y la inclusión, se tendrán preguntas semiestructuradas 

que se aplicarán a estudiantes con y sin DI leve. 

Observación no Participante 

Mediante esta técnica de recolección de datos los investigadores del presente proyecto 

obtuvieron información sobre las características de los estudiantes tanto de 10-01 como de 

procesos gráficos para así tenerla en cuenta en el transcurso de las intervenciones prácticas, 

evidenciando mediante la observación, que los estudiantes con DI leve podrían ser parte de la 
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muestra y así participar del proyecto. Para Campos - Covarrubias y Lule (2012) afirman que 

dicha observación:  

Se trata de una observación realizada por agentes externos que no tienen intervención 

alguna dentro de los hechos; por lo tanto no existe una relación con los sujetos del 

escenario; tan sólo se es espectador de lo que ocurre, y el investigador se limita a tomar 

nota de lo que sucede para conseguir sus fines. (p.53) 

Por lo tanto, esta misma técnica de recolección de información fue utilizada para recopilar las 

perspectivas de profesores y estudiantes que fueron participantes externos, es decir, que 

asumieron un rol de observador plasmando lo desarrollado con la muestra seleccionada (10-01 

y procesos gráficos) durante ese evento final, mediante una ficha de observación que fue 

validada por una docente experta en inclusión.  

Objetivo del formato de observación no participante: describir y detallar la observación 

que realiza la población no participante a partir del desarrollo del festival de deporte para 

todos.  

A continuación se presentan preguntas orientadoras acordes a las temáticas que se tratan 

durante este proyecto, tales como la inclusión y el aprendizaje cooperativo, de acuerdo a tu 

observación personal respóndelas de la manera más profunda pero concreta posible. 

1. ¿Alguna vez habías visto dinámicas en el colegio, donde se involucren estudiantes de 

(Aulas de Apoyo, Discapacidad Intelectual) y estudiantes del aula convencional (de 

primero a once) si es así cuáles? – si tu respuesta es no, ¿A qué crees que se debe?  
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2. ¿Piensas que la actividad que se está desarrollando (festival de deporte para todos) entre 

10-01 y procesos gráficos, contiene las categorías de inclusión y aprendizaje cooperativo? 

Profundiza en tu respuesta. 

3. ¿Cómo crees que estas actividades recreo deportivas aportan al colegio y a los mismos 

estudiantes? Profundiza en tu respuesta. 

4. Escribe un comentario personal acerca de la actividad recreo deportiva realizada, a modo 

de retroalimentación para los autores de este proyecto. 

El nombre que suministras en este formato será cambiado para proteger tu identidad y se 

usará completamente con fines académicos. 

Nombre: 

Rol: 

Fuente: Autoría propia (2023). 

Observación Participante 

La observación es uno de los métodos que permiten al investigador sumergirse más en 

el contexto y con la población a tratar. Por eso, según Rodríguez et al, la observación 

participante es un método interactivo de recogida de información que requiere de la 

implicación del observador en los acontecimientos observados, ya que permite obtener 

percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de 

una manera afectiva (1996 citado en Rekalde et al 2014). Lo anterior plantea que el papel del 

observador cuenta con unas facilidades de interpretar lo vivido y relacionar los contenidos 

con otros que cuenten una característica investigativa hacia el tema seleccionado.  
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Entrevista Semiestructurada 

Kvale (2008) en su libro: “Las entrevistas en Investigación cualitativa” hace 

referencia a la entrevista de la siguiente forma: 

Si quiere saber cómo las personas comprenden su mundo y su vida, ¿por qué no 

hablar con ellas? La conversación es un modo básico de interacción humana. Los 

seres humanos hablan los unos con los otros, interactúan, plantean preguntas y 

responden a ellas. Mediante las conversaciones conocemos a otras personas, nos 

enteramos de sus experiencias, sentimientos y esperanzas y tenemos noticia del 

mundo en el que viven. En una conversación de entrevista, el investigador pregunta y 

escucha lo que las personas mismas cuentan sobre su mundo vivido, sobre sus sueños, 

temores, esperanzas, oye sus ideas y opiniones en sus propias palabras aprendiendo 

sobre su situación escolar y laboral, su vida familiar y social. En la investigación con 

entrevistas es una entre-vista donde se construye conocimiento a través de la inter-

acción entre el entrevistador y el entrevistado. (p. 24) 

La definición anterior brinda un significado muy relevante al proyecto ya que se ve la 

importancia de conocer las experiencias y vivencias de los estudiantes en cuanto a la 

intervención realizada, lo que permite evidenciar en gran medida si los criterios del 

aprendizaje cooperativo y la inclusión se están dando o no. 

Existen varios tipos de entrevista que se usan en la investigación cualitativa, como lo 

son las entrevistas estructuradas, las semiestructuradas utilizadas en el presente proyecto y las 

entrevistas en profundidad (Díaz et al, 2013). 
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Entrevistas estructuradas: Son cuestionarios estructurados donde las preguntas son 

predeterminadas en cuanto a secuencia y formulación. Tiene un número fijo de preguntas 

estandarizadas en un mismo orden, así mismo se fijan unas respuestas. 

Entrevistas semiestructuradas: las preguntas están definidas previamente en un guión, 

tanto la secuencia como la formulación pueden llegar a variar para cada entrevistado, el 

investigador hace unas preguntas abiertas y puede profundizar en ideas que puedan ser 

relevantes para la entrevista, realizando nuevas preguntas. 

Entrevistas en profundidad: también denominada entrevista abierta, cubren menos 

temas pero a mayor profundidad, las preguntas que se realizan surgen a partir de las 

respuestas del entrevistado, aclaran detalles profundizando en el tema de la investigación. No 

tiene una estructura establecida, sin embargo deben tener una dirección y control del 

investigador.  

A continuación se presentan los formatos utilizados para la realización de la entrevista 

semiestructurada: 

Tabla 2:  

Formato entrevista semiestructurada. Discapacidad intelectual. 

Entrevista semiestructurada – Deporte Escolar Inclusivo Mediante el Aprendizaje 

Cooperativo en Estudiantes Con y sin Discapacidad Intelectual Leve del Colegio Juan 

Francisco Berbeo cursos 10-01 y Procesos Gráficos. 

Nombre: Curso:  

Objetivo: Identificar el conocimiento y la concepción de los estudiantes frente a la 

categoría de discapacidad intelectual leve. 

1. ¿Sabes qué es la 

discapacidad intelectual leve? 

Respuesta. 
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2. ¿Conoces a alguno de tus 

compañeros con discapacidad 

intelectual aquí en el colegio? 

Respuesta. 

3. ¿Qué opinas sobre tus 

compañeros con discapacidad 

intelectual? Profundiza en tu 

respuesta 

Respuesta. 

Fuente: Autoría propia (2023). 

Tabla 3:  

Formato entrevista semiestructurada. Aprendizaje cooperativo. 

Entrevista semiestructurada – Deporte Escolar Inclusivo Mediante el Aprendizaje 

Cooperativo en Estudiantes Con y sin Discapacidad Intelectual Leve del Colegio Juan 

Francisco Berbeo cursos 10-01 y Procesos Gráficos. 

Nombre: Curso:  

Objetivo: Identificar el conocimiento y la concepción de los estudiantes frente a la 

categoría de aprendizaje cooperativo. 

1. ¿Sabes qué es el aprendizaje 

cooperativo? 

Respuesta. 

2. ¿Qué crees que sea el 

aprendizaje cooperativo? 

Respuesta. 

3. ¿Cuándo crees que estás 

cooperando con alguien?  

Respuesta. 

Fuente: Autoría propia (2023). 

Tabla 4:  

Formato entrevista semiestructurada. Inclusión. 

Entrevista semiestructurada – Deporte Escolar Inclusivo Mediante el Aprendizaje 

Cooperativo en Estudiantes Con y sin Discapacidad Intelectual Leve del Colegio Juan 

Francisco Berbeo cursos 10-01 y Procesos Gráficos. 

Nombre: Curso:  

Objetivo: Identificar el conocimiento y la concepción de los estudiantes frente a la 

categoría de inclusión 
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1. ¿Sabes qué es la inclusión? Respuesta. 

2. ¿Sabes qué es la exclusión? Respuesta. 

3. ¿Cuándo se da la inclusión? Respuesta. 

4. ¿Cómo puedes incluir a tus 

compañeros del colegio?  

Respuesta. 

Fuente: Autoría propia (2023). 

Tabla 5:  

Formato entrevista semiestructurada. Disposición al aprendizaje cooperativo. 

Entrevista semiestructurada – Deporte Escolar Inclusivo Mediante el Aprendizaje 

Cooperativo en Estudiantes Con y sin Discapacidad Intelectual Leve del Colegio Juan 

Francisco Berbeo cursos 10-01 y Procesos Gráficos. 

Nombre: Curso:  

Objetivo: Identificar el conocimiento y la disposición de los estudiantes frente al 

desarrollo del Aprendizaje cooperativo (Individual). 

Premisa: Teniendo en cuenta que durante el proyecto participan estudiantes con y sin 

DI leve durante todas las actividades, responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Estarías dispuesto a realizar 

actividades recreo deportivas 

grupales independientemente de 

quienes sean tus compañeros? 

Respuesta. 

2. ¿Apoyarías a tus compañeros sin 

importar quién sea el que quede en 

tu grupo? 

Respuesta. 

3. ¿Estarías dispuesto a aceptar las 

propuestas que aporten tus 

compañeros de grupo y así mismo 

desarrollarlas? 

Respuesta. 

Fuente: Autoría propia (2023). 

Tabla 6:  

Formato entrevista semiestructurada. Disposición a la inclusión. 



92 

 

Entrevista semiestructurada – Deporte Escolar Inclusivo Mediante el Aprendizaje 

Cooperativo en Estudiantes Con y sin Discapacidad Intelectual Leve del Colegio Juan 

Francisco Berbeo cursos 10-01 y Procesos Gráficos. 

Nombre: Curso:  

Objetivo: Identificar el conocimiento y la disposición de los estudiantes frente al 

desarrollo de acciones inclusivas (Individual). 

Premisa: Teniendo en cuenta que durante el proyecto participan estudiantes con y sin 

DI leve durante todas las actividades, responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Te interesa participar y compartir 

con tus demás compañeros en este 

proyecto? 

Respuesta. 

2. ¿Tienes algún problema en formar 

equipos con cualquiera de los 

compañeros partícipes en el proyecto? 

Respuesta. 

3. ¿Por qué razones no elegirías a 

algún compañero para que esté en tu 

equipo? 

Respuesta. 

Fuente: Autoría propia (2023). 

Diarios de Campo 

Este instrumento nos permite según Martínez (2007) “sistematizar nuestras prácticas 

investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (p. 77). 

Bonilla y Rodríguez quienes se refieren a los diarios de campo como aquel que “debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (s.f, 

citado en Martínez, 2007, p. 77). 

La teoría y la práctica según los autores complementan los diarios de campo y 

funcionan como una relación que enriquece el mismo. Por otra parte, proponen una estructura 



93 

 

del diario de campo que permita que no solo se aborde y se describa de una forma superficial 

si no que realmente funcione como una herramienta que permita profundizar en las 

observaciones realizadas, por lo cual, proponen la realización de un informe desde tres 

aspectos fundamentales que son: la descripción, argumentación e interpretación (revisar 

imagen 3). Donde la descripción, se refiere a detallar objetivamente el contexto con sentido 

de investigación. La argumentación, busca hacer uso de la teoría tratando de relacionar lo 

observado y descrito en el ítem anterior. La interpretación, buscando la comprensión de la 

situación vista y la interpretación de la misma. 

Como un valor agregado durante el desarrollo de la observación y escritura del diario 

de campo, se toman en cuenta las experiencias que brindan los estudiantes en las 

retroalimentaciones al finalizar la sesión, estas se hacen a modo de mesa redonda donde se 

invita a los estudiantes a relatar su experiencia de manera libre, lo que se asemeja a un grupo 

de discusión, ya que estos permiten recoger las experiencias de forma dialógica, siendo un 

método cualitativo, donde se busca aprehender la realidad de cada integrante en el grupo, 

siendo el rol del moderador menos participativo, dando importancia a conocer las distintas 

experiencias de una forma espontánea, ya que recogerlas de otra forma sería complejo 

(Gaviria et al, 2014). 

Imagen 3: 

Formato Diario de Campo. 
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Fuente: Adaptado en Martínez (2007). 

Narrativas de los Estudiantes 

Este instrumento nos permite recolectar la experiencia vivida por parte de los 

estudiantes. Está diseñado para obtener información importante y profunda difícil de alcanzar 

con otros métodos (Rubilar, 2013). Actuando como elemento importante relacionado con la 
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fenomenología hermenéutica y la importancia que se le debe dar a la experiencia vivida 

frente a un fenómeno. 

Este instrumento permite analizar el proceso vivenciado y los resultados obtenidos 

desde la perspectiva del estudiante frente al mismo. Al habilitar las voces de los estudiantes 

se puede estudiar sus significados y de esa forma dimensionar el impacto que ha tenido la 

propuesta y lograr estimar la pertinencia y efectividad de la misma (Badano et al, 2018). 

Aprendizaje Cooperativo Aspectos del Método 

El aprendizaje cooperativo como método idóneo de la ruta metodológica en el 

presente proyecto planteada teóricamente por los autores David Johnson, Roger Johnson y 

Edythe Holubec (1994) en su libro “Aprendizaje Cooperativo en el Aula”, recoge el sentido y 

los atributos de la aplicabilidad del aprendizaje cooperativo en el contexto escolar, 

aseverando que contiene elementos significativos como las dinámicas propias para generar 

ese aprendizaje, las características de los grupos, el rol docente con la población partícipe del 

proyecto de grado, con la intención de acudir a estos elementos en aras de reproducirlos y 

aprovechar las bondades que brinda a dicha intervención. 

A lo largo del presente proyecto se ha evidenciado la importancia que se asigna al 

hecho de incluir a las personas con DI leve, siendo esta población el eje principal del mismo, 

sin embargo no se deja de lado a la población sin DI viendo como importante que se genere 

un aprendizaje mutuo para dichas poblaciones, por esa misma razón se toma el aprendizaje 

cooperativo como la herramienta en el marco metodológico que sentará las bases frente a las 

actividades a realizar durante la intervención, teniendo los autores el rol de ser organizadores 

y facilitadores en el aprendizaje grupal de las dos poblaciones. 
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Características del Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo emplea el trabajo en equipos reducidos de manera que el 

aprendizaje grupal e individual se maximiza, esto en contraste con los métodos donde se 

prima el aprendizaje competitivo e individual (Johnson et al., 1994) lo que causaba que solo 

algunos estudiantes buscaran obtener calificaciones altas o logros totalmente individualistas 

en lugar de potenciar un aprendizaje colectivo, así mismo el aprendizaje cooperativo es capaz 

de abarcar muchos elementos de importancia en la educación al mismo tiempo, llegando a 

favorecer a aquellos estudiantes que tienen dificultades para aprender. Este tipo de 

aprendizaje logra que se generen relaciones positivas entre los estudiantes, permitiendo que 

se genere una comunidad donde se respeta y valora la diversidad, atendiendo también a un 

valor en cuanto a experiencias saludables según Johnson et al, (1994) en el “desarrollo social, 

psicológico y cognitivo. La posibilidad que brinda el aprendizaje cooperativo de abordar 

estos frentes al mismo tiempo lo hacen superior a todos los demás métodos de enseñanza” (p. 

4). 

Conductas Deseables en el Aprendizaje Cooperativo. 

Para que el aprendizaje cooperativo se desenvuelva de una forma óptima, es necesario 

que los estudiantes desarrollen ciertas prácticas de interacción donde cumplan con algunas 

conductas específicas, éstas no se presentarán genuinamente en cada uno de los estudiantes, 

es por esta razón que el docente debe enseñar todas aquellas prácticas que se esperan, con un 

carácter social, enfocadas en la colaboración por parte de todos (Johnson et al, 1994). 

Entendiendo esto, se requiere de una guía que permita al docente encargarse de enseñar a sus 

estudiantes las conductas deseables que se tienen como objetivo, a raíz de esto se presentan 

las cuatro conductas deseables en el aprendizaje cooperativo (Johnson et al, 1994), siendo las 
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siguientes: 1. Llegar a conocerse y confiar unos en otros; 2. Comunicarse con precisión y 

claridad; 3. Aceptarse y apoyarse unos a otros; y 4. Resolver los conflictos en forma 

constructiva.  

Johnson et al (1994) mencionan que el aprendizaje cooperativo puede tener tres tipos 

de grupos, formales, informales y grupos de base. Comenzando por los formales son grupos 

con posibilidad de adquirir tareas con ciertos objetivos y ser cumplidos en horas o inclusive 

semanas, todos trabajando en ese objetivo en común asegurándose que los participantes se 

preocupen por lograr la tarea asignada. Por otro lado, los grupos informales tienen 

funcionamiento dentro de un lapso más corto, es decir, minutos u horas, donde el docente se 

encarga de lograr que el ambiente sea el indicado para el aprendizaje, acercando a los 

estudiantes a estar interesados por los contenidos que se van a tratar en la clase, así mismo 

llevando a los participantes a acercarse cognitivamente al material en cuestión, en este grupo 

se debe evidenciar según Johnson et al (1994) que los estudiantes “efectúen trabajo 

intelectual de organizar, explicar, resumir e integrar el material a las estructuras conceptuales 

existentes durante las actividades de enseñanza directa” (p.6). 

El tercer tipo de grupo se denomina grupo de base cooperativo, el cual tiene un lapso 

de tiempo más amplio, llegando inclusive a un año, son grupos con miembros permanentes, 

cuyo objeto es lograr que los estudiantes apoyen, ayuden, alienten y respalden a los demás de 

forma que se obtenga un buen rendimiento escolar. 

Entendiendo los 3 tipos de grupos cooperativos, este proyecto se basa en la 

información proporcionada anteriormente, donde esta población con y sin DI serán parte del 

grupo informal según Johnson et al. (1994), atendiendo al tiempo establecido para desarrollar 

las intervenciones prácticas no superan la hora en cada sesión, de igual forma en cada una de 



98 

 

ellas se conforman nuevos grupos cooperativos que pretenden alcanzar logros colectivos. Se 

pretende así mismo, desarrollar conductas cooperativas que conlleven a manifestar acciones 

inclusivas entre todos los participantes, observando que a lo largo del proceso los objetivos 

en común sean desarrollados por los mismos estudiantes. Todo esto, llevado a cabo desde una 

organización con periodos y etapas que serán orientados al desarrollo del festival, explicados 

más adelante en la ruta metodológica.  

El Rol del Docente en el Aprendizaje Cooperativo 

El docente al ser guía y facilitador de los estudiantes, debe brindarles indicaciones 

claras sobre el trabajo en equipo, las tareas a desarrollar en cuanto a la cooperación, estar 

atento al avance del trabajo en conjunto de los equipos, al mismo tiempo tendrá que evaluar 

constantemente el nivel de aprendizaje verificando la eficacia con la que funcionan los 

equipos, alentándolos y motivándolos durante todo el proceso (Johnson et al, 1994). 

Ruta de Intervención 

Partiendo del aprendizaje cooperativo, es importante destacar los contenidos que 

caracterizan y sustentan la metodología a desarrollar con la población mencionada. 

Inicialmente se construyó un cronograma general de actividades, sistematizando y 

organizando la estructura metodológica; aclarando que las intervenciones prácticas con la 

población se componen de periodos o contenidos centrales, respondiendo a su vez a etapas 

específicas para cada uno de ellos como pilares fundamentales para la realización de las 

sesiones de clases, garantizando un debido proceso y orden de las mismas; cabe resaltar que 

el término de sesión será empleado durante todo el proyecto para referirse a la intervención 

práctica de un día. 
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Sesión de Aprendizaje 

Este término corresponde a los espacios donde el estudiante puede desarrollar ciertas 

competencias y conocimientos (Latorre, s/f) reconociendo las sesiones como todo el proceso 

donde los estudiantes podrán adquirir y desarrollar aquellas características cooperativas e 

inclusivas en la práctica, a su vez el conocimiento de las mismas. Las sesiones deben tener un 

carácter de adaptabilidad al contexto de los estudiantes, así mismo deben adquirir una índole 

dinámica y flexible (Gálvez, 2001), además de ello debe ser un espacio de desarrollo integral 

de los individuos, impactando en dimensiones como la cognitiva o la afectiva, teniendo 

rigurosidad en la planificación para un posterior desarrollo de calidad, también teniendo 

significancia en la práctica, dejando un impacto positivo en la vida de los estudiantes 

(Gálvez, 2001). En cuanto a la relación de la sesión y las prácticas recreodeportivas a realizar 

durante el desarrollo de la intervención, es primordial que se fomente la diversión y bienestar 

de todos, disfrutando de la práctica motriz (Plúas y Zambrano, 2023) en un espacio agradable 

para cada uno de los estudiantes.  

Imagen 4: 

Formato de sesión de aprendizaje. 
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Fuente: Autoría propia (2023). 

 

Constitución del Cronograma General 

El cronograma general de actividades, está constituido por cinco periodos, que se 

basan en los componentes esenciales que Johnson, Johnson y Holubec (1994) aportan sobre 

el aprendizaje cooperativo, siendo estos según la organización que brindan los autores y la 

misma utilizada para el cronograma las siguientes: 1. La interdependencia positiva; 2. La 

responsabilidad individual y grupal; 3. La interacción estimuladora; 4. Las prácticas 

interpersonales y grupales y por último; 5. La evaluación grupal. Al ser componentes 

esenciales, es necesario que estos se presenten durante la totalidad de la intervención por esa 

misma razón son escogidos como los períodos, atendiendo a la importancia de sus contenidos 

para el presente proyecto de grado y el desarrollo correcto del aprendizaje cooperativo. 
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Atendiendo a estos periodos y la relevancia que tiene el aprendizaje cooperativo como 

base del proyecto también se toman las conductas deseables o los cuatro niveles de práctica 

cooperativa que ofrecen Johnson, Johnson y Holubec, siendo estas denominadas en el 

presente proyecto como etapas, pues se asigna el respectivo significado a cada una con base 

en su período específico, las conductas son las siguientes: 1. Llegar a conocerse y confiar 

unos en otros (confianza y conocimiento del otro); 2. Comunicarse con precisión y claridad 

(comunicación asertiva); 3. Aceptarse y apoyarse unos a otros (aceptación y apoyo 

colectivo); 4. Resolver los conflictos en forma constructiva (construcción de soluciones) y 

por último la etapa de apropiación cooperativa propuesta por los autores del presente 

proyecto de grado.  

Teniendo clara la organización y denominación que se le brinda a lo que compone la 

ruta metodológica de la intervención se presenta el cronograma general a implementar por los 

autores del presente proyecto. 
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Imagen 5:  

Cronograma general ruta metodológica 

Fuente: Autoría propia (2023).
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Para profundizar en los períodos y etapas que fueron presentados, es necesario 

explicar más a fondo de donde surgen y cómo se justifican estos, partiendo de la importancia 

que se sustenta desde el componente teórico, y consecuentemente la práctica a realizar 

durante el proceso de la intervención. 

Justificación del Orden y la Organización de los Periodos y Etapas 

La organización de los periodos y etapas, fueron determinadas por los autores del 

proyecto de grado respondiendo a la coherencia y desarrollo del festival con los períodos 

mencionados, teniendo en cuenta de lo desconocido a lo conocido, de lo sencillo a lo 

complejo y apropiar una serie de bondades que contribuye de forma pedagógica a la 

comprensión y ejecución de las actividades.  

La justificación del orden establecido es por la significancia y atribuciones que cada 

periodo aporta al festival. En el caso del primer periodo a desarrollar es el de 

interdependencia positiva, dado que es fundamental para la comprensión del desarrollo del 

proyecto aclarando que los profesores encargados establecen los objetivos trazados en el 

mismo, de igual forma el rol que cada estudiante desempeña según sus capacidades y 

habilidades que posee, entendiendo según Johnson.,et al (1994) que: “Los miembros de un 

grupo deben tener en claro que los esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él 

mismo sino también a los demás miembros” (p.9). Es orientar a los estudiantes sobre las 

pretensiones colaborativas introductorias para una óptima socialización entre las dos 

poblaciones, logrando una comprensión individual de la importancia que tiene cada individuo 

y su rol para lograr que las acciones cooperativas e inclusivas se puedan manifestar, 

brindando un espacio y un aprendizaje significativo para los estudiantes sin y con DI.  
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Asimismo, los estudiantes empiezan a comprender que el proyecto a desarrollar, 

persigue una intencionalidad sin tanta competencia, que se caracteriza por sus actividades 

cooperativas promoviendo acciones cooperativas sin importar quien llega primero, quien lo 

hace más rápido o quién lo hace mejor, es en este periodo donde se enfatiza la 

intencionalidad pensada y para ello es vital desarrollar actividades que concuerden con las 

pretensiones iniciales de desarrollar acciones cooperativas e inclusivas, entendiendo que el 

éxito es grupal y depende de cada integrante de los equipos conformados en las actividades, 

que para alcanzar lo propuesto por los profesores encargados es necesario tener en cuenta el 

aporte de cada sujeto y su sentido de pertenencia con los demás integrantes. De igual manera, 

se establecen unas etapas que responden a cada periodo ubicado en la ruta metodológica y 

para este periodo de interdependencia positiva corresponde la etapa de confianza y 

conocimiento del otro, donde se relaciona perfectamente con dicho periodo dado que por su 

propio nombre permite que en las primeras sesiones se facilite el conocerse con otros 

compañeros que seguramente ha visto en su aula de clase pero no ha interactuado con 

profundidad, o conocer a un compañero con el cual nunca había visto ni interactuado, 

posibilitando la vivencia de hacerlo construyendo lazos de amistad y confianza para tomar 

decisiones colectivas y conseguir los objetivos en común, es esencial la comunicación para 

que estos elementos y prácticas grupales se desarrollen en los grupos colaborativos lo 

estudiantes deben propender por conocer y confiar en los demás ( Johnson.,et al 1994). 

 En segundo lugar, se ha dispuesto ubicar el período de responsabilidad individual y 

grupal, donde se ha desarrollado unas dinámicas introductorias, ya se ha facilitado algunos 

espacios para conocerse y confiar en los demás, abordando este periodo en busca de 

comprensión a nivel individual y grupal siendo pieza fundamental la responsabilidad que 

cada sujeto partícipe debe tener con su entorno logrando orientar a los estudiantes hacia unas 
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conductas apropiadas de cuidado por la integridad de otros compañeros, la responsabilidad 

que cada uno tiene en el rol que asume y a su vez la comprensión para entender que es 

necesario todo su empeño y actitud para cumplir objetivos en común, reconociendo la 

importancia que tiene cada integrante y su aporte para lograr estos mismos; desarrollando en 

igual forma lo citado en el asentimiento informado que cada estudiante firmó, donde se 

establece la responsabilidad de mantener unas buenas conductas y valores humanos durante 

el proyecto. De allí surge también, la pretensión de desarrollar acciones que promuevan una 

responsabilidad grupal para la adquisición de logros sumando todos los esfuerzos y la 

responsabilidad individual que cada sujeto toma como ficha de rompecabezas y al final se 

observa una gran imagen construida entre todos, resaltando la opinión, la capacidad de 

análisis e interpretación oral que cada estudiante hace sobre lo desarrollado por ellos mismos 

y a nivel grupal, donde cada sujeto evalúa lo que hace y la relación significativa o no 

significativa de su aporte para la obtención de los objetivos desarrollando una reflexión sobre 

lo que faltó por hacer, o quien necesita más apoyo del equipo mejorando en futuras prácticas 

(Johnson.,et al 1994). 

De manera paralela, este periodo alberga una etapa llamada comunicación asertiva 

que pretende ser desarrollada por las sesiones establecidas y estas a su vez cuentan con esa 

esencia de “comunicarse con precisión y claridad” (Johnson.,et al 1994, p.37), siendo así las 

conductas deseables que mencionan los autores anteriores en su libro de “aprendizaje 

cooperativo en el aula”, por lo tanto, los autores de este proyecto lo adaptan y relacionan con 

su respectivo período de responsabilidad individual y grupal, mencionado su pertinencia para 

desarrollar las actividades de responsabilidad dado que para ese mismo periodo y todo 

proceso socializador se necesita que a nivel cooperativo haya una comunicación asertiva 

desarrollando de mejor manera los diferentes retos que se presentan. Para ello, es esencial 
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utilizar esta herramienta en las primeras etapas para que haya un aprendizaje a tiempo y se 

reproduzca de manera significativa durante todo el proyecto. 

En un cuarto lugar se desarrolla el período de interacción estimuladora, donde los 

estudiantes promueven el éxito de los demás, es decir, no buscan su propio beneficio sino que 

trabajan en pro del equipo y el cumplimiento de los objetivos, donde por medio de las 

actividades asignadas pueden compartir los recursos como el material y el espacio brindando 

ayuda y respaldo, llegando también a generar la alegría por los otros cuando se cumplen los 

objetivos, ya que no dependen de sí mismos sino de lo que cada uno aporta al equipo y por 

esta misma razón se hace evidente el ánimo por aprender algo que a lo mejor no se había 

tratado con anterioridad. Es por eso que en beneficio de lo anterior se propone la utilización 

de material reciclado y didáctico para la construcción de los elementos deportivos de paladós 

y kin ball, como se mencionó anteriormente en Abellan (2020) donde se destacan las 

bondades de desarrollar actividades con material reciclado en estudiantes con DI , 

permitiendo así la participación activa de todos los estudiantes, pues cada equipo es un 

sistema funcional de apoyo y respaldo, donde todos tienen la responsabilidad de hacer 

partícipes a sus demás compañeros, inclusive aportando desde su propio conocimiento para 

enseñar o explicar a otros lo que comienza a significar el compromiso que cada estudiante 

adquiere para consigo mismo y el grupo. 

La etapa que corresponde a este período es la construcción de soluciones (resolver los 

conflictos en forma constructiva), donde se da principal importancia a que sean los mismos 

estudiantes los que resuelvan las problemáticas que son presentadas como equipo, cada uno 

aportando desde su opinión sin recaer en criticar la de otros, llegando a acuerdos que busquen 

resolver el problema y avanzando con el fin de cumplir sus objetivos.  
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Luego se encuentra el período de las prácticas interpersonales y grupales que 

corresponde a la importancia de hacer entender a los estudiantes el rol relevante que cumplen 

en sus equipos de trabajo, pues el funcionamiento correcto de cada equipo depende 

específicamente de la ejecución de las actividades de cada integrante, lo que conlleva a 

ejercer grupalmente la toma de decisiones constante, generar confianza, el desarrollo de la 

comunicación de manera activa, el manejo de conflictos y la motivación para cumplir todos 

los objetivos asignados, así mismo el docente posee la responsabilidad de generar a partir de 

sus actividades y enseñanza estos valores, pues sin ellos no se dará un buen funcionamiento 

en los equipos de aprendizaje cooperativo. 

La etapa que corresponde a este período es la aceptación y el apoyo colectivo 

(aceptarse y apoyarse unos a otros), donde los estudiantes comprenden el material que 

utilizan y desarrollan estrategias que permitan maximizar el trabajo cooperativo y la 

adquisición de nuevos conocimientos relacionando lo adquirido previamente con el 

conocimiento recibido. Esto no se detiene en esa instancia sino que ese conocimiento 

individual de cada estudiante comienza a ser utilizado para el bien común del equipo o de 

otro compañero llegando a compartir métodos para resolver problemas que son presentados 

en las actividades asignadas durante la intervención, dándose de esa forma la aceptación y el 

apoyo colectivo. 

El siguiente y último período denominado evaluación grupal encuentra su significado 

en cuanto al reconocimiento de los estudiantes respecto al cumplimiento de los objetivos 

basados en la cooperación y la inclusión, ellos mismos tienen la capacidad de analizar que de 

manera satisfactoria sus grupos han trabajado de manera eficaz y han respondido con un 

accionar positivo o negativo a cada actividad, reflexionando sobre si deben mejorar o cambiar 
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conductas que presentaron, así mismo saber qué conductas deben mantener, es necesario que 

constantemente el grupo analice su funcionamiento de acuerdo a las características 

mencionadas con el fin de hacer cada vez más eficaz el aprendizaje cooperativo. 

Para este período se asigna una etapa propuesta por los autores del presente proyecto 

de grado que tiene como nombre apropiación cooperativa e inclusiva, etapa que se desarrolla 

durante el festival, evento donde se hacen evidentes las prácticas cooperativas e inclusivas 

que sostienen los estudiantes de 10-01 y procesos gráficos, utilizando las actividades 

centrales más representativas para el proyecto siendo desarrolladas por los mismos 

estudiantes y observadas por el grueso de la población estudiantil y directivos de la 

institución, demostrando la adquisición que han tenido los estudiantes respecto a la 

participación activa en actividades con una población con la que no están acostumbrados a 

compartir.  

Por consiguiente, para dejar claro los términos empleados en el cuadro relacional que 

se presentará a continuación, se abordarán los períodos y las etapas a desarrollar en el 

proyecto desde una perspectiva teórica de las mismas, señalando su sustento con relación al 

deporte o actividad, el aprendizaje cooperativo (Johnson et al, 1999) y las acciones inclusivas 

(Ainscow, 2004). 

Es necesario reconocer las características que componen los deportes seleccionados y 

las bondades que estos ofrecen para el cumplimiento y logros de los objetivos, permitiendo 

así mismo que por medio de la práctica recreo-deportiva y el juego se desarrollen espacios 

que atiendan a la diversidad y promuevan la participación activa. 

Atletismo y desafío: para Pérez (2022) el atletismo se define de la siguiente forma 
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es la disciplina deportiva escolar que permite desarrollar las capacidades motrices de 

correr, lanzar y saltar a través de estrategias de participación individual y por equipos 

como experiencias significativas para la salud integral, la alegría y la espiritualidad de 

los participantes. (p. 25)  

Esta definición nos permite repensar el deporte más allá de un componente 

competitivo o de rendimiento, dando paso a visualizarlo y desarrollarlo desde una dimensión 

axiológica. Durante la práctica de este deporte se pretende realizar un acercamiento al para-

atletismo, una práctica que permite reconocer la discapacidad desde otra perspectiva 

permitiendo así una sensibilización por parte de los estudiantes. 

En cuanto al desafío éste se refiere a las prácticas donde se presentan retos para el 

estudiante como por ejemplo el paso de obstáculos con diversas variantes y modos de 

desplazamiento, siendo una actividad que se puede dinamizar por medio de la cooperación y 

de la realización de la misma en conjunto, es decir, haciendo partícipes a todos los 

estudiantes. 

Paladós: Según Martínez-Gámez (1995) “es un juego que consiste en el envío y 

devolución de una pelota mediante una de las dos palas que tiene cada jugador o jugadora, 

por encima de una red que divide en dos una pista limitada por líneas” (p.155). Es una 

actividad que permite desarrollar el trabajo colaborativo en parejas o tríos, destacando el 

esfuerzo, la comunicación y el deseo de superarse individual y colectivamente acompañado 

del divertimento que representa al componente lúdico, disfrutando de la práctica y teniendo 

una agradable experiencia mediante las gobas y la pelota. De hecho, según Méndez-Giménez 

et al, la construcción de material autoconstruido como en el caso del paladós genera mayor 

motivación y diversión en las sesiones prácticas (2010, citado en Méndez- Giménez 2012). 
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Teniendo una relación con el desarrollo de la sesión material didáctico y reciclado que 

se lleva a cabo en el período de interacción estimuladora, en la etapa de construcción de 

soluciones, promoviendo así un espacio de cooperación y motivación en los estudiantes.  

Kin ball: Gonzáles (2020) define este deporte de la siguiente manera, “el kin ball es 

un deporte de equipo en el que, a diferencia de otros deportes de este tipo, son tres los 

equipos que compiten en un solo partido. Este nuevo deporte busca el trabajo conjunto y la 

integración de todos sus jugadores, sean cuales sean sus capacidades deportivas”, así mismo 

se presentan otros valores que caracterizan al deporte, como eliminar el individualismo ya 

que es necesario el aporte de todos los miembros, fomenta el respeto, promueve la 

integración por medio de la cooperación, estimula el desarrollo social y cognitivo 

permitiendo las mismas oportunidades a todos, permite desarrollar habilidades físicas y 

mentales ya que lo que cada integrante aporta individualmente se convierte en beneficio para 

el equipo. Agregando a esto la utilización del material didáctico en el taller de Kin Ball, éste 

se convierte en un deporte que al ser no convencional busca generar en los estudiantes 

expectativa y motivación por su práctica, permitiendo así que todos participen activamente en 

el proceso.  

Cuadro Relacional  

Tabla 7:  

Cuadro relacional. 
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Periodos. Etapas. Deportes y 

actividades 

motrices. 

Características del 

aprendizaje cooperativo 

(Johnson et al, 1994) con 

relación al deporte. 

Características de la 

Inclusión, desde los 4 

elementos (Ainscow, 

2004). 

Interdependenci

a positiva. 

Confianza y 

conocimiento 

del otro  

 

Atletismo y 

desafío. 

(Sesión 1 y 

2).  

Generar relaciones positivas 

por medio del desafío y 

atletismo que permitan un 

entorno de confianza y 

conocimiento de los demás  

Los estudiantes reconocen 

a sus compañeros desde 

su diversidad entendiendo 

que cada uno posee 

habilidades distintas. 

Responsabilidad 

individual y 

grupal. 

 

 

Comunicación 

Asertiva  

 

 

Atletismo 

desafío. 

(Sesión 3).  

Promover actividades 

individuales y colectivas 

mediante el atletismo y 

desafío, generando una 

responsabilidad individual y 

grupal con relación a la 

integridad física y el rol 

participativo de cada 

estudiante  

 

Las barreras que se 

presentan comienzan a 

disminuir a partir del 

contacto y el cuidado de 

uno mismo y del otro. 

  

 

Interacción 

estimuladora 

 

 

Construcción 

de soluciones  

Paladós y 

Kinball 

(utilización 

de material 

reciclado y 

didáctico, 

sesión 4 - 5 

- 6- 7 - 10 - 

11 - 12). 

Propiciar experiencias 

cooperativas mediante 

actividades de paladós y Kin 

ball, donde los estudiantes 

compartan los recursos, 

brinden ayuda y respaldo a 

sus pares. 

Todos los estudiantes 

tienen la experiencia de 

estar presentes, de 

participar y de obtener 

logros en su aprendizaje y 

el de los demás. 

Prácticas 

interpersonales y 

grupales  

 

Aceptación y 

apoyo 

colectivo  

Paladós - 

Desafío y 

Preparación 

al festival 

(Sesión 8 - 

9 - 13- 14- 

15). 

Desarrollar actividades 

ligadas al trabajo en equipo 

donde los estudiantes tomen 

decisiones en conjunto, 

generen confianza y se 

comuniquen entre ellos. 

Los estudiantes aportan y 

colaboran a sus grupos de 

trabajo respetando a cada 

integrante desde su 

diversidad y su 

funcionalidad en el grupo, 

sin marginación o 

exclusión alguna. 
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Evaluación 

Grupal  

 

Apropiación 

cooperativa e 

inclusiva  

 

Todas las 

actividades 

recreodepor

tivas 

(Sesión 16 - 

Festival.)  

 

Resaltar las intención 

cooperativa mediante el 

festival, observando el 

proceso adquirido durante 

los periodos y etapas.  

Todos los estudiantes 

aprenden a interactuar a 

pesar de las diferencias, 

viendo éstas como 

positivas, eliminando 

barreras, promoviendo la 

participación de todos, 

brindando una experiencia 

de vida positiva. 

Fuente: Autoría propia (2023).  

Teniendo claro el cronograma, la justificación de organización, el orden de los 

períodos, etapas y el cuadro relacional, se profundiza también en lo que concierne a los 

talleres de utilización de material reciclable y material didáctico, ya que la elocuencia que 

brindan estos durante la propuesta permite reconocer las bondades que ofrecen este tipo de 

talleres para fortalecer el proceso cooperativo y de inclusión entre estudiantes, debido a sus 

características que disponen la comunicación, socialización y participación activa de los 

mismos. 

Material Reciclable (Paladós) Utilización de Material Didáctico (Kin ball) 

Una temática a desarrollar como estrategia dentro de la propuesta metodológica, son 

los talleres con elementos reciclados y/o autoconstruidos que funcionen como material 

didáctico en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas dentro de las sesiones de 

aprendizaje en la que se evidencie dentro de sus contenidos los deportes de paladós y Kin 

ball.  

Abellan (2020) afirma que “La utilización de material didáctico puede suponer una 

ayuda importante a la hora de incluir al alumnado con necesidades educativas especiales en 

las clases de Educación Física” (p. 253). De hecho, este autor nos menciona que la 
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autoconstrucción de materiales para ser utilizados en clases de educación física se considera 

como un modelo emergente; esta iniciativa cumple con unas características específicas y 

surge a raíz de diferentes necesidades como la falta de presupuesto para implementos o su 

poca disponibilidad dentro de las instituciones educativas, además de ello cumple con una 

particularidad importante como lo es la posibilidad de realizar este material adaptado 

conforme a las necesidades del alumno o de la clase teniendo en cuenta la variedad de 

habilidades y condiciones, lo cual, ayuda y va en pro de generar una conciencia ecológica con 

la reutilización de recursos; esto se destaca debido a que dentro de los talleres a realizar se 

busca darle una utilidad a este material reciclado y/o autoconstruido teniendo en cuenta la 

diversidad, tratando de simplificar las actividades donde se van a utilizar destacando la gran 

ventaja que propone esta alternativa para estudiantes con DI, lo cual, favorece el proceso de 

inclusión que se desea fomentar y demostrar cómo este material puede ser útil dentro de los 

procesos de enseñanza de determinado deporte que se desee implementar. Además de ello, el 

colegio carece de material acorde con la práctica de Palados y Kin ball, por lo tanto es una 

estrategia bastante acorde teniendo en cuenta el contexto que brinda el colegio. Sumado a ello 

la ausencia de material adaptado a las características del alumnado en las diferentes 

instituciones actúa como barrera para que se dé una inclusión plena en las clases (según Ríos, 

2009; citado en Abellan, 2020) debido a la falta de individualización que se tiene no teniendo 

en cuenta la variedad de alumnos con la cual nos podemos encontrar. 

Aunque dentro del proyecto esta estrategia no se toma como un modelo cumpliendo a 

cabalidad cada una de sus características, este podría hibridarse con otros, entre ellos: el 

aprendizaje cooperativo ( Martínez, 2011, citado en Abellan 2020), debido a la socialización, 

comunicación y participación activa que genera este tipo de programas; por lo cual, tomamos 

algunas cualidades que tiene dicho modelo y las empleamos dentro de los talleres que se 
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realizaron, además de ello, que aporta positivamente al aprendizaje cooperativo y al proceso 

de inclusión que se pretende lograr con los estudiantes partícipes del presente proyecto de 

grado. 

Desarrollo del Festival De Deporte Para Todos 

El festival de deporte para todos, será una sesión en la que el proceso partir de las 16 

sesiones de aprendizaje dentro de las cuales estarán presentes temáticas como: el 

conocimiento de sí mismo y del otro, talleres de construcción de material deportivo con 

elementos reciclables y juegos cooperativos enfocados a acciones motrices (desafío de 

obstáculos) y 3 deportes estipulados (kin ball, atletismo y paladós) tendrá como resultado un 

evento con carácter festivo y de celebración, que se quiere dejar como legado, donde se 

aplicará todo lo aprendido y ejecutado durante el proceso del festival de deporte para todos 

del mismo. Este evento será un espacio donde los estudiantes podrán por medio de sus grupos 

cooperativos previamente conformados caracterizarse a través de una bandera distintiva, con 

un nombre y colores. El objetivo de estos grupos será pasar por cada una de las estaciones 

donde se encontrarán con los deportes y actividades motrices vistas durante todo el proceso, 

es decir: Kin ball, atletismo - desafío y paladós. Deberán cumplir con algunas ejecuciones 

motrices características de cada deporte sin que la competencia prime y sea el fin del evento, 

se realizarán acciones que contengan gestos específicos para cumplir con una determinada 

tarea que permita el trabajo cooperativo donde el objetivo será demostrar y hacer evidentes la 

cooperación y la inclusión, ya que estas se tendrán en cuenta durante todo el evento, así 

mismo estarán presentes como observadores aquellos docentes que deseen acompañar el 

evento con sus cursos a cargo, en una secuencia final, se entregará a los estudiantes de 10-01 

y procesos gráficos un reconocimiento por su participación activa durante todo el proceso.  
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Evaluación del Aprendizaje Cooperativo Según sus Componentes Esenciales 

Los componentes evaluativos atienden a los componentes esenciales que se presentan 

sobre el aprendizaje cooperativo y las conductas deseables (Johnson et al, 1994), por esta 

razón cada periodo (componente esencial) y etapa (conductas deseables) tienen componentes 

evaluativos específicos, sin embargo no significa que dejen de tener importancia para los 

otros períodos pero sí se hará énfasis en lo que corresponde a cada componente esencial en 

cuanto a su componente evaluativo, así mismo se aclara que esta evaluación se hará en cada 

sesión correspondiente a cada período, lo que permitirá reconocer si la ruta metodológica 

efectivamente contiene los componentes esenciales y las conductas deseables (Johnson et al, 

1994). A raíz de estos contenidos de relevancia en la investigación, surgen los siguientes 

componentes evaluativos. 

Componentes Evaluativos del Aprendizaje Cooperativo  

1 Período Interdependencia positiva - Etapa Confianza y conocimiento del otro.  

1.1. ¿Los estudiantes entienden los objetivos de manera clara, entendiendo que van a 

trabajar juntos en el cumplimiento de estos? 

1.2. ¿Cada estudiante trabaja de manera cooperativa, dejando de lado la 

individualidad, dando importancia al éxito del equipo? 

2. Período Responsabilidad individual y grupal - Etapa Comunicación asertiva. 

 2.1. ¿Cada estudiante es responsable de las tareas que se le asignan en las 

actividades? 

2.2. ¿Cada estudiante es capaz de evaluar y valorar el esfuerzo de cada miembro? 
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3. Período Interacción estimuladora - Etapa Construcción de soluciones. 

3.1 ¿Los estudiantes comparten los recursos, ayudan y respaldan a sus demás 

compañeros?  

3.2 ¿Los estudiantes promueven el aprendizaje de sus compañeros, resolviendo 

problemas y enseñando las cosas que saben? 

4. Período Prácticas interpersonales y grupales - Etapa Aceptación y apoyo 

colectivo. 

4.1. ¿Los estudiantes toman decisiones en conjunto, confían y se comunican para 

resolver conflictos? 

4.2. ¿Todos los estudiantes desarrollan con motivación las prácticas recreodeportivas 

realizadas? 

5. Período Evaluación grupal - Etapa Apropiación cooperativa e inclusiva. 

5.1 ¿Los estudiantes tienen la capacidad de reconocer si se han alcanzado los 

objetivos? 

Evaluación de la Inclusión a Partir de la Guía (Ainscow, 2004)  

Se tendrán en cuenta también los componentes evaluativos desde la inclusión como 

pilar fundamental en el presente proyecto de grado, por esta razón se acuden a los 4 

elementos fundamentales que Ainscow (2004) quien propone la guía hacia la inclusión que 

debería estar presente en todos los sistemas educativos, de esa forma estos elementos se 

organizan y pasan a ser componentes evaluativos durante los períodos y etapas, esta 
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evaluación se hará con base en cada sesión, los elementos que la componen son los 

siguientes: 1. La inclusión como proceso (Proceso Inclusivo); 2. La inclusión se preocupa de 

la identificación y eliminación de barreras (Eliminación de Barreras); 3. La inclusión está 

relacionada con la presencia, participación y los logros de todos los estudiantes (Participación 

activa); 4. La inclusión implica poner especial énfasis en los grupos de estudiantes que 

pueden encontrarse en riesgo de ser marginados, excluidos o de tener bajos niveles de logro 

(Discriminación-Exclusión 0). 

Teniendo presentes los elementos que se evaluarán se desarrollan las siguientes 

premisas: 

1. La inclusión como proceso (Proceso Inclusivo). 

1.1 ¿Los docentes y los estudiantes tienen la capacidad de visualizar cómo las 

actividades progresivas se desarrollan a partir del reconocimiento del otro 

aprendiendo a convivir con sus diferencias, viéndolas de manera positiva, cada quien 

aportando desde estas y fomentando el aprendizaje de todos?  

2. La inclusión se preocupa de la identificación y eliminación de barreras (Eliminación 

de Barreras). 

2.1 ¿Los docentes recopilan constantemente el sentir y las experiencias de los 

estudiantes con el propósito de mejorar en la práctica inclusiva, atendiendo así a la 

diversidad de cada estudiante y planificando actividades creativas que eliminen las 

barreras que se presentan? 

3. La inclusión está relacionada con la presencia, participación y los logros de todos los 

estudiantes (Participación activa). 
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3.1. ¿Los estudiantes se presentan a la sesión de clase y están presentes durante el 

desarrollo de ésta (presencia en el lugar, constancia y puntualidad)?  

3.2 ¿Los estudiantes son partícipes activos en su proceso cooperativo e inclusivo, así 

mismo tienen la posibilidad de compartir constantemente sus experiencias con los 

demás? 

4. La inclusión implica poner especial énfasis en los grupos de estudiantes que pueden 

encontrarse en riesgo de ser marginados, excluidos o de tener bajos niveles de logro 

(Discriminación-Exclusión 0).  

4.1. ¿Todos los estudiantes tienen la capacidad de trabajar con sus demás compañeros 

sin discriminar o excluir a otros? 

4.2. ¿Los docentes monitorean constantemente los grupos de trabajo, asegurando la 

presencia y participación especialmente de aquellos estudiantes que se encuentran en 

riesgo de ser excluidos? 

Cuadro de Evaluación 

Tabla 8:  

Cuadro de evaluación. 

 

Evaluación respecto a los 

períodos y etapas 

Aprendizaje cooperativo 

según sus componentes 

esenciales Jhonson, Jhonson y 

Holubec (1994) 

 

Inclusión desde los 4 

elementos según Ainscow 

(2004) 
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Período Interdependencia 

Positiva / Etapa Confianza y 

Conocimiento del Otro. 

1.1. ¿Los estudiantes entienden 

los objetivos de manera clara, 

entendiendo que van a trabajar 

juntos en el cumplimiento de 

estos? 

1.2. ¿Cada estudiante trabaja de 

manera cooperativa, dejando de 

lado la individualidad, dando 

importancia al éxito del equipo? 

 

1.La inclusión como proceso 

(Proceso Inclusivo). 

1.1 ¿Los docentes y los 

estudiantes tienen la capacidad de 

visualizar cómo las actividades 

progresivas se desarrollan a partir 

del reconocimiento del otro 

aprendiendo a convivir con sus 

diferencias, viéndolas de manera 

positiva, cada quien aportando 

desde estas y fomentando el 

aprendizaje de todos?  

2.La inclusión se preocupa de la 

identificación y eliminación de 

barreras (Eliminación de 

Barreras). 

2.1 ¿Los docentes recopilan 

constantemente el sentir y las 

experiencias de los estudiantes 

con el propósito de mejorar en la 

práctica inclusiva, atendiendo así 

a la diversidad de cada estudiante 

y planificando actividades 

creativas que eliminen las 

barreras que se presentan? 

 

3.La inclusión está relacionada 

con la presencia, participación y 

los logros de todos los estudiantes 

(Participación activa). 

3.1. ¿Los estudiantes se presentan 

a la sesión de clase y están 

presentes durante el desarrollo de 

ésta? (presencia en el lugar, 

constancia y puntualidad).  

3.2 ¿Los estudiantes son 

partícipes activos en su proceso 

cooperativo e inclusivo, así 

mismo tienen la posibilidad de 

 

Período Responsabilidad 

Individual y Grupal / Etapa 

Comunicación Asertiva. 

2.1. ¿Cada estudiante es 

responsable de las tareas que se 

le asignan en las actividades? 

2.2. ¿Cada estudiante es capaz 

de evaluar y valorar el esfuerzo 

de cada miembro del equipo? 

 

 

 

Período Interacción 

Estimuladora / Etapa 

Construcción de Soluciones. 

3.1 ¿Los estudiantes comparten 

los recursos, ayudan y respaldan 

a sus demás compañeros? 

3.2 ¿Los estudiantes promueven 

el aprendizaje de sus 

compañeros, resolviendo 

problemas y enseñando las 

cosas que saben? 

 

 

 

Período Prácticas 

Interpersonales y Grupales / 

Etapa Aceptación y Apoyo 

4.1. ¿Los estudiantes toman 

decisiones en conjunto, confían 

y se comunican para resolver 

conflictos? 

4.2. ¿Todos los estudiantes 

desarrollan con motivación las 
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Colectivo. prácticas recreodeportivas 

realizadas? 

 

compartir constantemente sus 

experiencias con los demás? 

4.La inclusión implica poner 

especial énfasis en los grupos de 

estudiantes que pueden 

encontrarse en riesgo de ser 

marginados, excluidos o de tener 

bajos niveles de logro 

(Discriminación-Exclusión 0).  

4.1. ¿Todos los estudiantes tienen 

la capacidad de trabajar con sus 

demás compañeros sin 

discriminar o excluir a otros? 

4.2. ¿Los docentes monitorean 

constantemente los grupos de 

trabajo, asegurando la presencia y 

participación especialmente de 

aquellos estudiantes que se 

encuentran en riesgo de ser 

excluidos? 

Período Evaluación Grupal 

/ Etapa Apropiación 

Cooperativa e Inclusiva 

5.1 ¿Los estudiantes tienen la 

capacidad de reconocer si se 

han alcanzado los objetivos? 

Fuente: Autoría propia (2023). 
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Análisis 

En este apartado se presenta el análisis que surge de los resultados obtenidos a partir 

de la intervención con los estudiantes de 10-01 y procesos gráficos del colegio Juan Francisco 

Berbeo, donde se plantean las categorías seleccionadas durante el desarrollo del proyecto, su 

relación con la propuesta y objetivos del mismo, de igual forma se analizarán los resultados 

obtenidos a partir de los instrumentos de recolección de la información, haciendo uso de las 

matrices y formatos que permiten responder a la pregunta problema planteada, en suma 

aportan al posterior cumplimiento de los objetivos general y específicos. 

Con base en lo anterior, se ordena de forma coherente y cronológica los apartados a 

tratar en el desarrollo del análisis, en primera instancia y en relación al primer objetivo 

específico de este proyecto se tienen en cuenta las entrevistas semiestructuradas. En segundo 

lugar y en concordancia con el objetivo específico número dos, se realiza el análisis de las 

matrices utilizadas para la evaluación del aprendizaje cooperativo y la inclusión, así mismo se 

analizan las experiencias narrativas de los estudiantes recolectadas en dos momentos 

específicos durante la intervención. Respecto al tercer y cuarto objetivo específico se 

desarrollan los análisis de la observación no participante utilizada en el festival de deporte 

para todos, donde se evidencia y describe los aportes en cuanto a los componentes y 

conductas cooperativas junto con los elementos inclusivos.  

Para la elaboración de este apartado se utiliza el método de análisis narrativo, el cual 

corresponde a las metodologías de la investigación cualitativa (Capella, 2013), donde el 

lenguaje es fundamental en cuanto a la construcción de los significados y las realidades 

(Capella, 2013). Bruner, teórico del enfoque, afirma que las narrativas son una forma de 

organizar nuestros conocimientos y experiencias, dándole sentido; permiten comprender el 
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mundo que nos rodea, a los demás y a nosotros mismos, las personas son narradoras de sus 

propias historias, y estas historias forman parte de su identidad (1994, citado en Capella, 

2013), planteando así mismo que aquellas experiencias pueden ser registradas de forma 

narrativa, por medio de la narración o relato. En las narrativas, la significación e 

interpretación son esenciales, hay muchas maneras de interpretar los eventos que se viven y 

las narrativas son una de ellas, éstas no pueden captar toda la complejidad de la experiencia 

vivida, ya que en su registro son seleccionados ciertos elementos y otros se dejan de lado, por 

lo que las narrativas son siempre parciales y fragmentarias (Bruner, 1994 citado en Capella, 

2013). Como algunos elementos presentes en las narrativas, es necesario recalcar la 

importancia de la temporalidad, donde la significación que se brinda a las mismas consta de 

la conexión que se da con la experiencia vivida dando un sentido de continuidad, y también 

se da relevancia al carácter personal y la subjetividad del narrador (Capella, 2013). 

Las narrativas de los sujetos son construidas de forma personal, siendo influenciadas 

por el contexto social y cultural, con base en las experiencias y relaciones interpersonales, lo 

que permite que se construyan significados por medio del lenguaje (Bruner, 1994 citando en 

Capella, 2013). 

Entendiendo lo anterior, el análisis narrativo al utilizar los recursos lingüísticos de las 

narrativas que se construyen en un proyecto de investigación permite que se entiendan de 

forma óptima las experiencias de los participantes (Warwick, 2010, citado en Capella, 2013). 

Dentro del análisis narrativo puede haber varios instrumentos que tienen relevancia para el 

mismo, como las entrevistas, los diarios de campo o testimonios, entre otros, utilizando 

generalmente el lenguaje escrito u oral (Capella, 2013). 
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En primer lugar se busca desarrollar el análisis a partir de las categorías desarrolladas 

en el proyecto, su relación con la propuesta y objetivos del mismo, haciendo uso si es el caso, 

de los instrumentos de recolección de la información. 

Fue fundamental cerciorarse que la problemática en la institución seguía presente 

teniendo en cuenta la anécdota de uno de los autores de este proyecto, por esta razón se 

realizó la observación no participante mencionada en el apartado instrumentos de 

recolección, donde por medio de la observación y el reconocimiento de la institución, se 

confirmó que la problemática seguía vigente, lo que permitió dar una mayor validez al 

proyecto y su aporte a la transformación de dicha problemática.  

Consecuentemente habiendo abordado el contexto de la institución, donde la misma 

propuso a las dos poblaciones a intervenir, se hacía necesario identificar el conocimiento y la 

concepción que tenían los estudiantes frente a las categorías de análisis correspondientes a la 

inclusión, la discapacidad intelectual y el aprendizaje cooperativo, así mismo su disposición 

frente a la propuesta realizada, siendo éste el primero de los objetivos específicos del presente 

proyecto, donde por medio de las entrevistas semiestructuradas se pudo alcanzar el objetivo, 

comprendiendo a fondo el conocimiento de los estudiantes y de igual forma su disposición 

para el desarrollo de la intervención.  

Entrevistas 

El cronograma general de actividades se compone de 18 sesiones, donde la primera 

consta de una observación formal de la población y la segunda de una entrega de 

consentimientos y asentimientos informados además de la realización de las entrevistas, 

teniendo claridad sobre esto se muestran las entrevistas utilizadas siendo los autores del 
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presente proyecto los entrevistadores y 10 estudiantes de 10-01 y 7 de procesos gráficos los 

entrevistados, cabe recalcar que éstas fueron validadas por una docente magister, licenciada 

en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional, experta en inclusión. En una 

primera instancia se utilizó la entrevista semiestructurada (revisar tabla 2) en referencia a las 

preguntas sobre discapacidad intelectual leve, que se muestra a continuación: 

1. ¿Sabes qué es la discapacidad intelectual leve? 

2. ¿Conoces a alguno de tus compañeros con discapacidad intelectual aquí en el 

colegio? 

3. ¿Qué opinas sobre tus compañeros con discapacidad intelectual? Profundiza en tu 

respuesta  

En cuanto a la primera pregunta de la entrevista sobre si los estudiantes sabían qué es 

la discapacidad intelectual leve, las respuestas fueron las siguientes:  

“Tengo una idea, es tener el coeficiente intelectual más bajo del promedio, donde las 

personas no tienen su máxima capacidad cerebral” (estudiante 1, 2023). 

“Discapacidad del cerebro o de aprendizaje” (estudiante 2, 2023).  

“Un problema, nacen así con problemas cognitivos” (estudiante 3,2023).  

“Si, los que tienen dificultad, no tienen el mismo proceso, son más lentos en el aprendizaje, 

pero también se destacan en otras cosas” (estudiante 4, 2023).  

“Deficiencia, algo que no les permite tener una vida normal, pueden ser discriminados” 

(estudiante 5,2023).  

“Que tienen dificultad para comprender algunas actividades” (estudiante 6, 2023).  

“Más o menos, es la dificultad que tienen las personas al nacer, que no pueden pensar de la 

misma forma” (estudiante 7, 2023).  

“Personas que tienen diferentes cosas a nosotros, todos tienen algo diferente” (estudiante 8, 

2023).  
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“Los niños especiales, que tienen problemas, como los de síndrome de Down, en las aulas de 

apoyo” (estudiante 9, 2023). 

“Es una discapacidad mental” (estudiante 10, 2023). 

 Estudiantes de procesos gráficos.  

“Si, se que usted tiene un déficit pero no tan avanzado” (estudiante 11, 2023)  

“No lo sé, no la he escuchado” (estudiante 12, 2023).  

“No sé” (estudiante 13, 2023).  

“Cuando uno no entiende, toca ayudar a esa persona” (estudiante 14, 2023).  

“No sé qué es” (estudiante 15, 2023).  

“Si, es como una dificultad que uno tiene” (estudiante 16, 2023). 

“Es la discapacidad que no sabe escribir” (estudiante 17, 2023). 

Como puede ser observado, la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento sobre 

la discapacidad intelectual leve, algunos con más profundidad, esto puede deberse a que 

reconocen que están en una misma institución, en un mismo espacio con personas que poseen 

esta condición, sin embargo algunos estudiantes afirman no saber qué es la discapacidad 

intelectual leve, al total de los estudiantes se les hizo un acercamiento teórico acerca de la 

definición de DI leve para que comprendieran más a fondo lo que esta representa y por qué 

debe ser estudiada. 

En cuanto a la siguiente pregunta referida a sí los estudiantes conocían algún 

compañero con discapacidad intelectual en el colegio, se recibieron las siguientes respuestas:  

“No trato con ninguno, tenemos horarios distintos” (estudiante 1, 2023). 

 “No, porque se ven poco” (estudiante 2, 2023). 

 “No hablo con ninguno, ellos son de otra hora” (estudiante 3, 2023). 

“No los diferencio” (estudiante 4, 2023). 
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 “Saludaba a una compañera de integración” (estudiante 5, 2023). 

 “No, no me relaciono” (estudiante 6, 2023). 

“No, sé que hay personas pero no conozco” (estudiante 7, 2023).  

“Había una niña pero se fue, era rara, pero siempre intentábamos agruparla” (estudiante 8, 

2023). 

“Sí, ellos son amables, hubo una niña especial, ella tenía sus problemas” (estudiante 9, 

2023).  

“Isabella, una niña que se fue del colegio” (estudiante 10, 2023).  

“Si los conozco” (estudiante 11, 2023).  

“No sé” (estudiante 12, 2023). 

“He visto a dos o tres de mi salón” (estudiante 13, 2023). 

“A Felipe, David y Daniel, pero si se le entiende” (estudiante 14, 2023).  

“No conozco” (estudiante 15, 2023)  

“No conozco” (estudiante 16, 2023).  

“Si, una amiga de Daniel” (estudiante 17, 2023). 

Esta pregunta tuvo una relevancia en la investigación ya que con ella se determina que 

los estudiantes a pesar de saber que en la institución son recibidos estudiantes con DI y 

reconocer que ellos están presentes, no tienen en su gran mayoría contacto alguno, así mismo 

se determinó que los espacios no llegan a ser inclusivos, pues el interactuar entre las aulas 

regulares y las aulas de apoyo pedagógico son mínimas sin lograr que los estudiantes 

conozcan a sus pares con quienes comparten en las mismas instalaciones. Algunos 

estudiantes afirmaron conocer a estudiantes con DI, esto desde dos vertientes, en un primer 

lugar pertenecer a las mismas aulas de apoyo y reconocer la propia discapacidad, en segundo 

lugar el proceso de aulas transitorias que se desarrolla en la institución donde los estudiantes 
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de aulas de apoyo pedagógico según su cognición pueden pasar al aula regular de forma 

definitiva. 

Como última pregunta de este formato de entrevista, se cuestionó a los estudiantes 

sobre la opinión que tienen sobre sus compañeros con DI leve, esto con el fin de conocer la 

concepción que tienen sobre los demás, las respuestas recibidas fueron las siguientes:  

“Son personas, pero con problemas al nacer, me caen bien algunos” (estudiante 1, 2023). 

“No es algo que ellos escogen” (estudiante 2, 2023). 

“Normal, no comparto con ellos, a veces” (estudiante 3, 2023). 

 “Bien, normal” (estudiante 4, 2023). 

“Nada, no se tienen en cuenta” (estudiante 5, 2023). 

“Me parece bien que estén acá, me gusta que estemos juntos, es bueno que los unan, son 

personas” (estudiante 6, 2023). 

“La forma de hablar y moverse es distinta” (estudiante 7, 2023). 

“No deberían estar con nosotros, porque son distintos y para eso tienen sus profesores” 

(estudiante 8, 2023). 

“Chévere que puedan desarrollar su aprendizaje aquí” (estudiante 9, 2023). 

 “Tienen una discapacidad, nacieron así hay que aceptarlos como son” (estudiante 10, 

2023). 

“Son personas diferentes, no tienen un concepto mental igual que nosotros” (estudiante 11, 

2023). 

“No sé” (estudiante 12, 2023). 

“Ellos son bien, yo los ayudo mucho” (estudiante 13, 2023). 

“Toca colaborarles, ayudarles a las buenas o las malas” (estudiante 14, 2023). 

“No sabe” (estudiante 15, 2023). 

“Hablar solos, pelear solos y debemos calmarlos” (estudiante 16, 2023). 
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“Me gusta socializar con ellos” (estudiante 17, 2023). 

Como se puede observar, en el desarrollo de estas respuestas algunos estudiantes 

hacen visibles las barreras que se presentan contra las personas que poseen DI, como por 

ejemplo la discriminación y tener características diversas, estas barreras surgen de impuestos 

que se dan en las sociedades por el hecho de no entrar en estándares de “normalidad” y 

estereotipos. Así mismo, algunos estudiantes afirmaron que la propuesta de inclusión es 

beneficiosa para estos estudiantes ya que pueden compartir con otros fuera de su círculo 

cotidiano, también se manifestó estar de acuerdo con ayudar y apoyar a los estudiantes con 

DI y el interés por la socialización con los mismos.  

Preguntas sobre Identificar el Conocimiento y la Concepción de los Estudiantes Frente a 

la Categoría de Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Sabes qué es el aprendizaje cooperativo? 

2. ¿Qué crees que sea el aprendizaje cooperativo? 

3. ¿Cuándo crees que estás cooperando con alguien?  

 

En esta entrevista se pretende identificar el conocimiento y la concepción de los 

estudiantes frente al aprendizaje cooperativo como diagnóstico inicial. En primera instancia 

se les preguntó si sabían qué era el aprendizaje cooperativo donde se obtuvieron las 

siguientes respuestas:  

“No sé qué es” (estudiante 1, 2023). 

 “Sí” (estudiante 2, 2023). 

 “Colaborar” (estudiante 3, 2023). 

 “Tal vez” (estudiante 4. 2023). 

 “Un aprendizaje donde todos ayudamos” (estudiante 5, 2023). 

 “Si” (estudiante 6, 2023). 
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 “Si” (estudiante 7, 2023). 

 “Sí” (estudiante 8, 2023). 

 “Sí” (estudiante 9, 2023). 

 “No” (estudiante 10, 2023). 

 ” Si” (estudiante 11, 2023). 

 “Tal vez” (estudiante 12, 2023). 

 “Si” (estudiante 13, 2023). 

 “No” (estudiante 14, 2023). 

 “Tal vez” (estudiante 15, 2023). 

 “Sí” (estudiante 16, 2023). 

 “No sé” (estudiante 17, 2023). 

Como se pudo observar, algunos estudiantes afirmaron conocer qué es el aprendizaje 

cooperativo, sin embargo otros no tenían ningún conocimiento, por lo que fue necesario por 

parte de los docentes dar la explicación teórica a todo el grupo al finalizar con este formato 

de entrevista, ya que como base fundamental de la intervención, cada uno de los estudiantes 

debía tener conocimiento acerca del término y todas sus características. 

Sobre el mismo tema se les preguntó a los estudiantes qué creían que era el 

aprendizaje cooperativo para complementar su respuesta anterior en especial si respondían 

que sí, ya que era necesario profundizar su respuesta. Por lo anterior respondieron lo 

siguiente:  

“Me suena a cooperación de varias personas” (estudiante 1, 2023). 

“Ayudar a una persona en su aprendizaje” (estudiante 2, 2023). 

“Hacer un grupo y todos aportan algo” (estudiante 3, 2023). 

“En el que se apoya para generar algo en común” (estudiante 4, 2023). 

“Ayudarnos los que sí sabemos a los que no saben, todos ayudarnos” (estudiante 5, 2023).  

“Aprendizaje colaborativo, que nos ayudemos a aprender y compartir conocimiento” 

(estudiante 6, 2023). 
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“Entre una o varias personas que se ayudan para lograr un objetivo” (estudiante 7, 2023).  

“Aprendizaje entre todos, ayudar entre todos” (estudiante 8, 2023). 

“Ayudar a los otros a que aprendan” (estudiante 9, 2023). 

Estudiante 10 “Aprender en grupo” (estudiante 10, 2023). 

“Comunicarme con respuestas” (estudiante 11, 2023).  

“Aprender muchas cosas” (estudiante 12, 2023). 

“Colaborar a los demás” (estudiante 13, 2023). 

Estudiante 14. “No sé” (estudiante 14, 2023). 

“Ayudarnos entre nosotros” (estudiante 15, 2023). 

“Ayudar mutuamente a las personas” (estudiante 16, 2023). 

Estudiante 17. “No sé” (estudiante 17, 2023). 

A pesar de que muchos de los estudiantes en la anterior pregunta respondieron no 

saber qué era el aprendizaje cooperativo, en este caso respondieron de forma muy acertada, al 

igual que los estudiantes que sí tenían conocimientos, pues sus respuestas efectivamente iban 

orientadas a alguna característica del aprendizaje cooperativo debido a que se abre la 

posibilidad a que la pregunta sea más abierta y esto les permite hablar sin tener el 

conocimiento claro, inclusive a muchas de las acciones que se realizarían cuando la 

intervención fuera puesta en práctica, siendo así, se les detalló más a fondo a cada estudiante 

el aprendizaje cooperativo y se hizo la aclaración de la utilización de este método durante 

todo el desarrollo posterior de las sesiones de aprendizaje. 

Por último, se les preguntó cuando creían que cooperaban con alguna persona 

hablando de forma general en sus vidas, donde ellos respondieron lo siguiente:  

“Cuando se tiene un problema o una situación y nos ayudamos entre ambos para resolverlo” 

(estudiante 1, 2023).  
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“Ayudando a alguien con su aprendizaje, el trabajo en equipo” (estudiante 2, 2023). 

“Cuando todos nos ayudamos entre si y aportamos ideas” (estudiante 3, 2023). 

“Cuando se ayuda en dificultades que se presentan” (estudiante 4, 2023). 

“Cuando ayudo en algo que no sepan” (estudiante 5, 2023). 

“Cuando en fútbol como pegarle bien, una persona que si sabe me enseña” (estudiante 6, 

2023).  

“Cuando de verdad se trabaja en equipo con la otra persona” (estudiante 7, 2023). 

“Cuando ayudo o cuando me ayudan” (estudiante 8, 2023).  

“Cuando lo ayudo, si me preguntan algo, enseñarle” (estudiante 9, 2023).  

“Cuando interactúas con el que estés” (estudiante 10, 2023).  

“Cuando me pongo en los zapatos de él” (estudiante 11, 2023).  

“Ayudarles a hacer cosas” (estudiante 12, 2023). 

“Me la paso colaborando y estando a su lado” (estudiante 13, 2023). 

“No sé” (estudiante 14, 2023).  

“Cuando un compañero de confianza necesita una ayuda y él dice que necesita tal cosa” 

(estudiante 15, 2023).  

“Cuando le ayudo hacer un trabajo” (estudiante 16, 2023). 

“No sé” (estudiante 17, 2023). 

Esta pregunta tenía una orientación más ceñida a la práctica, pues se esperaba conocer 

cómo creían los estudiantes que cooperaban con alguien más, las respuestas recogidas dan un 

indicio de que la gran mayoría de los estudiantes reconocen que significa la cooperación y las 

acciones que pueden emprender para ponerla en práctica, nuevamente los docentes se 

encargaron de explicar brevemente sobre las acciones del aprendizaje cooperativo para que 

quedaran mucho más claras en todos los estudiantes. 
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En la siguiente entrevista semiestructurada se pretende conocer si los estudiantes 

saben sobre la inclusión a grandes rasgos como diagnóstico inicial, identificando esta 

categoría con mayor énfasis en el proyecto representando en las sesiones prácticas y la 

apropiación que se espera en cada estudiante. 

Preguntas sobre Identificar el Conocimiento y la Concepción de los Estudiantes Frente a 

la Categoría de Inclusión 

1. ¿Sabes qué es la inclusión? 

2. ¿Sabes qué es la exclusión? 

3. ¿Cuándo se da la inclusión? 

4. ¿Cómo puedes incluir a tus compañeros del colegio? 

Entendiendo lo anterior se obtuvieron las siguientes respuestas:  

“Cuando se trata de incluir a una persona o una cosa, que hagan cosas con nosotros” 

(estudiante 1, 2023). 

“Incluir sin importar quien sea” (estudiante 2, 2023). 

“Hacer amigos, acercarlos” (estudiante 3, 2023). 

“Como un proyecto que tiene como finalidad tratar a todos de la misma forma sin importar 

discapacidades y vivir en conjunto” (estudiante 4, 2023). 

“Agruparnos con gente con discapacidad o que no está al 100%” (estudiante 5, 2023). 

“Juntar como grupo” (estudiante 6, 2023). 

“Tratar de unir a personas con discapacidades a un grupo de personas” (estudiante 7, 

2023). 

“Incluir a todos, ayudándoles, no dejándolos solos” (estudiante 8, 2023). 

“Incluir a alguien, incorporarlo a alguna actividad o círculo social” (estudiante 9, 2023). 

“Incluir, compartir, con todo tipo de persona” (estudiante 10, 2023).  
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“Que me están incluyendo con alguien que está más avanzado que otros” (estudiante 11, 

2023). 

“No sé” (estudiante 12, 2023).  

“Uno tiene una discapacidad cognitiva, se ponen hiperactivos” (estudiante 13, 2023). 

“Crear un grupo, compartir con ellos y dar información correcta” (estudiante 14, 2023). 

“No sé” (estudiante 15, 2023). 

“Meter a un grupo” (estudiante 16, 2023). 

“No sé” (estudiante 17, 2023). 

De la primera pregunta surgen respuestas que de manera coherente tienen que ver con 

la inclusión, a pesar de que pocos estudiantes respondieron que no sabían, la mayoría aportó 

varios conceptos que surgen del término inclusión, lo que es importante pues al ser la base 

principal del proyecto era necesario que los estudiantes entendieran que este término debía 

hacerse efectivo durante las posteriores intervenciones, ya que no estarían con una población 

con la que siempre interactúan y compartan los mismos espacios.  

En este caso se hacía importante saber qué pensaban sobre el término opuesto a la 

inclusión, si tenían un conocimiento sobre exclusión y así mismo plasmar todo lo 

comprendido por ellos en cada una de sus respuestas. Respondieron lo siguiente:  

“Cuando se apartan personas de un grupo por alguna discapacidad o etnia” 

(estudiante 1, 2023). 

“Excluir porque no me agrada porque tiene un aprendizaje distinto” (estudiante 2, 

2023). 

“Apartar a alguien de algún grupo” (estudiante 3, 2023). 

“Cuando se juzga por lo que se tiene o las dificultades” (estudiante 4, 2023). 

“Hacer de menos a la gente por ser diferente” (estudiante 5, 2023). 
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“Separar a las personas por distintas cualidades” (estudiante 6, 2023). 

“Cuando se aparta a alguna persona por cualquier motivo o circunstancia” 

(estudiante 7, 2023).  

“Apartar a alguien por su actitud, porque no aporta nada” (estudiante 8, 2023).  

“Desintegrar a alguien de algo, cuando lo rechazas o lo ignoras” (estudiante 9, 

2023). 

 “Apartar, alejar, ignorar” (estudiante 10, 2023). 

“Cuando te sacan” (estudiante 11, 2023). 

“No sé” (estudiante 12, 2023). 

“Es como si unos amigos lo excluyen de ser amigos” (estudiante 13, 2023).  

“Es excluir algo” (estudiante 14, 2023). 

“No sé” (estudiante 15, 2023).  

“Expulsar a alguien del grupo” (estudiante 16, 2023). 

“No sé”. (estudiante 17, 2023). 

Nuevamente la mayoría de estudiantes respondieron de forma acertada, muchos 

exponiendo las barreras a las que se enfrentan aquellos estudiantes que poseen alguna 

discapacidad, por lo que los docentes hicieron hincapié en esto y explicaron a todos los 

estudiantes que esas barreras debían ser transgredidas, dando importancia al desarrollo del 

proyecto. 

En la siguiente pregunta orientadora, el interés era saber si los estudiantes en algún 

momento podían identificar cuando se evidencia la inclusión mediante acciones que ellos 

perciben o realizan en su vida cotidiana, por tal motivo ellos responden lo siguiente:  

“Cuando se trata de mezclar las personas a un grupo independientemente de su etnia o 

discapacidad” (estudiante 1, 2023).  
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“Por ejemplo en un partido cuando sacan a alguien, cuando meto a alguien sin problema” 

(estudiante 2, 2023). 

“Cuando practicamos deportes y somos amigos” (estudiante 3, 2023).  

“Aprendiendo a conocer a los demás” (estudiante 4, 2023).  

“Cuando se trabaja en conjunto sin juzgar” (estudiante 5, 2023).  

“Cuando hacemos actividades juntos y aprendemos de ellos, los entendemos” (estudiante 6, 

2023).  

“Cuando se ayuda a una persona que tiene dificultades o características para que se adapte 

mejor a un ambiente” (estudiante 7, 2023).  

“Si hay una persona distinta, la ayudamos” (estudiante 8, 2023). 

“Cuando metes a alguien a un grupo, cuando en las actividades se incluyen” (estudiante 9, 

2023).  

“Cuando estás compartiendo, interactuando” (estudiante 10, 2023).  

“Cuando yo la doy y cuando ellos la ofrecen” (estudiante 11, 2023).  

“No sé” (estudiante 12, 2023). 

“Hiperactividad de convulsiones” (estudiante 13, 2023).  

“En la Fundación donde yo voy, hacen campañas de inclusión” (estudiante 14, 2023). 

“No sé” (estudiante 15, 2023). 

“Cuando hay que corregir a alguien” (estudiante 16, 2023).  

“No sé” (estudiante 17, 2023). 

A pesar de que algunos estudiantes no sabían cuando incluían a alguien por medio de 

sus acciones, algunos formularon respuestas importantes ya que proponen lo que se puede 

realizar en la práctica, con esto se puede entender que los estudiantes ya tendrían 
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conocimientos acerca de lo que se busca desarrollar a partir del proyecto, por lo que de 

manera óptima se hicieron efectivos los procesos durante la intervención. 

Por último, concerniente al tópico de inclusión era importante saber cómo podrían los 

estudiantes incluir a sus compañeros dentro de la misma institución educativa, que 

estrategias, simples actos o palabras podrían utilizar para generar una adecuada inclusión, 

desde la concepción propia sobre la misma. Las respuestas fueron las siguientes:  

“Haciendo actividades donde ellos se desenvuelven y tengan participación semejante a la de 

nosotros sin importar su discapacidad” (estudiante 1, 2023). 

“Hablar más a diario, tenerlos más en cuenta” (estudiante 2, 2023). 

“Saliendo con ellos, yendo al cine” (estudiante 3, 2023). 

“Dejándolos jugar, hablándoles más y tratar más con ellos” (estudiante 4, 2023). 

“Actividades, como juegos en pareja” (estudiante 5, 2023). 

“Hablarles, comunicarme con ellos, que no se sientan solos” (estudiante 6, 2023). 

“Haciendo más actividades donde ellos participen, como deportivas” (estudiante 7, 2023).  

“Compartir con ellos, socializar, actividades recreativas” (estudiante 8, 2023).  

“Los juegos hacen que todos se unan, los deportes” (estudiante 9, 2023).  

“Hablarles, ser sociable con la persona que esté conmigo” (estudiante 10, 2023). 

“Hablando o dirigiendo la palabra” (estudiante 11, 2023).  

“No sé” (estudiante 12, 2023). 

“Ayudándolos a no estar solos” (estudiante 13, 2023). 

“Llamándolos y decirles que vamos a realizar algo” (estudiante 14, 2023).  

“No sé” (estudiante 15, 2023). 

“Ayudando a hacer lo que se le dificulta” (estudiante 16, 2023).  

“No sé” (estudiante 17, 2023). 
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Las respuestas obtenidas a partir de esta pregunta demostraron que los estudiantes 

saben y reconocen el gran espectro de funciones que tienen en cuanto a lo que significa 

incluir a otros estudiantes, siendo ellos mismos quienes tienen la capacidad de ser agentes de 

esa transformación, sin embargo si no existe apoyo por parte de la misma institución donde se 

promuevan los espacios específicos para desarrollar la participación, el interactuar y el 

compartir de todos los estudiantes, no se hará efectiva la inclusión. 

Con las siguientes preguntas orientadoras se pretendía que los estudiantes 

compartieran sus puntos de vista acerca de realizar acciones cooperativas desde la 

conformación de parejas, grupos o equipos, si llegado el caso los estudiantes de 10-01 tenían 

algún impedimento en conformar equipos con los de procesos gráficos y viceversa.  

Preguntas sobre Identificar el Conocimiento y la Disposición de los Estudiantes Frente al 

Desarrollo del Aprendizaje Cooperativo (Individual) 

1. ¿Estarías dispuesto a realizar actividades recreo deportivas grupales 

independientemente de quienes sean tus compañeros? 

2. ¿Apoyarías a tus compañeros sin importar quién sea el que quede en tu grupo? 

3. ¿Estarías dispuesto a aceptar las propuestas que aporten tus compañeros de grupo y 

así mismo desarrollarlas? 

En la pregunta número uno se pretendía saber con hincapié si no les importaba conformar 

grupos sin importar quienes eran sus compañeros y realizar las actividades así y esto fue lo 

que respondieron:  

“Si, porque son personas” (estudiante 1, 2023). 

“Sí, sin problema desde que cooperen” (estudiante 2, 2023).  
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“Si, no importa, todos somos iguales” (estudiante 3, 2023). 

“Si, me da igual” (estudiante 4, 2023).  

“No me gusta porque no me gusta el ejercicio” (estudiante 5, 2023).  

“Si, me parece interesante, son personas y tienen derechos” (estudiante 6, 2023).  

“Si, no me molestaría” (estudiante 7, 2023).  

“No me importa quienes sean, sí” (estudiante 8, 2023).  

“Sí, con todos, excepto Danna, porque es chévere socializar, conocer gente nueva, 

incluirlos” (estudiante 9, 2023). 

“Depende, que tal sea un loco ahí, puede ser alguien bien o lo contrario” (estudiante 10, 

2023). 

“Si estoy dispuesta” (estudiante 11, 2023). 

“Si para ayudarles” (estudiante 12, 2023). 

“Si lo haría aunque no me digan cosas malas” (estudiante 13, 2023). 

 “Si estaría dispuesta porque podrían aprender cosas deportivas” (estudiante 14, 2023).  

“Si, primero la confianza y ayudarnos unos con otros y siendo mejores” (estudiante 15, 

2023). 

“Si estaría dispuesta a participar” (estudiante 16, 2023). 

“Si estoy de acuerdo” (estudiante 17, 2023). 

Estas preguntas siendo orientadas hacia la intención de los estudiantes en participar 

del proyecto obtuvieron respuestas donde en su mayoría los estudiantes asintieron a compartir 

con sus pares sin ningún problema, lo que es un avance considerable ya que se pudieron 

obtener respuestas negativas donde los estudiantes realmente no quisieran participar debido a 
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la población con la que iban a compartir, ya que no fue el caso es importante que aquellas 

respuestas se mantuvieran, siendo los docentes guías y facilitadores para que esto se diera de 

manera óptima. Algunos estudiantes inclusive llegaron a responder que no querían trabajar 

con una compañera de su mismo curso 10-01, como en el caso de la Estudiante 9, por esta 

razón la inclusión no se vería tan solo de parte de estudiantes de 10-01 hacia procesos 

gráficos sino con el mismo curso de 10-01.  

En la siguiente pregunta se buscaba saber si los estudiantes apoyarían a sus 

compañeros sin importar quien fuera los integrantes de sus equipos y esto fue lo respondido:  

 “Si, no importaría.” (estudiante 1, 2023).  

“Sí, porque hay que apoyar” (estudiante 2, 2023). 

“Sí, si es buena la idea, hay que tener liderazgo” (estudiante 3, 2023).  

“Si, porque todos buscamos la misma finalidad” (estudiante 4, 2023). 

“Sí, porque somos un grupo” (estudiante 5, 2023). 

“Si, son personas” (estudiante 6, 2023).  

“Si” (estudiante 7, 2023). 

“Sí, porque la idea es que el grupo haga las cosas bien” (estudiante 8, 2023). 

“Sí, porque soy una persona amable y sociable” (estudiante 9, 2023). 

“Sí, depende” (estudiante 8, 2023). 

“Si, obviamente si tengo la manera de ayudar” (estudiante 9, 2023).  

“Si, lo que estén haciendo” (estudiante 10, 2023).  

“Si lo apoyaría” (estudiante 11, 2023).  

“Si, porque si yo tengo el mismo pensamiento de los otros podemos aprender más y 

comunicarnos” (estudiante 12, 2023).  

“Si los apoyaría en lo que digan” (estudiante 13, 2023).  
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“Es comunicación y los apoyo” (estudiante 14, 2023). 

“Si lo apoyaría” (estudiante 15, 2023). 

En estas respuestas se encontró por primera vez unanimidad en el grupo ya que todos 

de manera positiva respondieron en cuanto al apoyo que darían sin importar quienes fueran 

sus compañeros lo que es fundamental ya que en cuanto al aprendizaje cooperativo la ayuda y 

el apoyo en los equipos de trabajo es necesaria (Johnson et al, 1994). 

Como última pregunta, era importante conocer si los estudiantes aceptarían las 

propuestas de sus compañeros en el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que no 

importa quién esté presente en sus equipos, esto fue lo que comentaron:  

“Sí me parece bien si, depende de la idea” (estudiante 1, 2023). 

“Sí, porque no importa si son buenas o malas las ideas, hay que dejar que contribuyan” 

(estudiante 2, 2023). 

“Si, es chévere de que sea algo activo” (estudiante 3, 2023). 

“Si, todos tienen diferentes puntos de vista que pueden ayudar” (estudiante 4, 2023).  

“Sí, porque son opiniones diferentes a las mías y hay que escucharlas” (estudiante 5, 2023). 

“Si, ellos tienen buenas ideas” (estudiante 6, 2023).  

“Si, cualquier opción es válida y hay que respetar la opinión de los demás” (estudiante 7, 

2023).  

“Si están bien sí, porque si están bien uno las intenta hacer” (estudiante 8, 2023). 

“Sí, porque es la opinión de cada uno y hay que respetarle la opinión” (estudiante 9, 2023). 

“Sí, porque es trabajo en grupo y hay que respetar lo que digan los demás” (estudiante 10, 

2023). 

“Si estaría dispuesta a aceptarlas” (estudiante 11, 2023). 

“Si, para hacerlo” (estudiante 12, 2023). 
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“Claro que sí” (estudiante 13, 2023).  

“Sí para tener más información y ayudarles a más ideas” (estudiante 14, 2023). 

“A veces. No tengo buen genio y me siento en una silla, me tranquilizo y vuelvo a hacer las 

actividades” (estudiante 15, 2023). 

“Si, si no hay peligro si” (estudiante 16, 2023).  

“No estoy de acuerdo en apoyar las propuestas” (estudiante 17, 2023). 

En este caso a pesar de que las respuestas no tuvieron unanimidad la gran mayoría de 

los estudiantes afirmaron ser capaces de recibir propuestas que surjan de sus demás 

compañeros sin problemas, algunos establecieron parámetros como seleccionarlas de acuerdo 

a si son buenas o malas, otros de manera interesante y madura se refirieron a que todos tienen 

un pensamiento distinto por lo que hay que escuchar las propuestas. Por otro lado algunos 

estudiantes se llegaron a ver reacios a atender las propuestas de los demás o simplemente 

hablaron de sus propias actitudes. 

En esta última entrevista semiestructurada se plantearon unas preguntas orientadoras 

para conocer el gusto e interés de los estudiantes con relación a su participación voluntaria, 

en especial con la asistencia de los estudiantes con discapacidad y por qué motivos no 

participaría de las actividades planteadas.  

 

Preguntas sobre Identificar el Conocimiento y la Disposición de los Estudiantes Frente al 

Desarrollo de Acciones Inclusivas (Individual) 

1. ¿Te interesa participar y compartir con tus demás compañeros en este proyecto? 

2. ¿Tienes algún problema en formar equipos con cualquiera de los compañeros 

partícipes en el proyecto? 

3. ¿Por qué razones no elegirías a algún compañero para que esté en tu equipo? 
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De acuerdo a lo planteado anteriormente, las respuestas obtenidas en la primera 

pregunta fueron las siguientes:  

“Si, nunca he tenido actividades así” (estudiante 1, 2023). 

“Sí, porque es una nueva forma de compartir y entendernos como compañeros” (estudiante 

2, 2023). 

“No, no importaría, que no sea cansón” (estudiante 3, 2023).  

“Si, me interesa saber cómo son ellos” (estudiante 4, 2023).  

“No, porque no me gusta socializar y hacer actividad física” (estudiante 5, 2023).  

“Si, me gustan todos eso” (estudiante 6, 2023).  

. “Si, me parece algo divertido, nuevo e innovador” (estudiante 7, 2023)  

“Si, sí es algo chévere si, porque uno se cansa de lo mismo”. (estudiante 8, 2023) 

 “Sí, porque me gusta socializar, conocer gente nueva, me gustan los deportes” (estudiante 

9, 2023) “Sí, porque hay que interactuar, ser feliz” (estudiante 10, 2023) 

 “Si me interesa participar de este proyecto” (estudiante 11, 2023) 

 “Si me interesa” (estudiante 12, 2023).  

“Si me interesa” (estudiante 13, 2023)  

 “Si, nos enseñan más actividades, nos distrae” (estudiante 14, 2023) 

“Si primero son buenos profesores, y a los estudiantes les pueden enseñar para su carrera y 

pueden aprender cosas que no han aprendido” (estudiante 15, 2023)  

“Si, me interesa participar de este Proyecto” (estudiante 16, 2023)  

 “Si me interesa” (estudiante 17, 2023). 

En este caso, se obtuvieron respuestas positivas donde los estudiantes afirmaron estar 

interesados en participar en el proyecto, lo que para los docentes es de vital importancia ya 

que se necesita de la participación de todos para el desarrollo de la intervención. Algunos 
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estudiantes expresaron que no habían tenido actividades de este tipo por lo que les parecía 

algo innovador, otros aportaron el interés debido a aprender sobre la práctica deportiva y salir 

de la rutina diaria, también se compartió el interés a partir de conocer a los otros estudiantes e 

interactuar en los espacios con ellos.  

Era importante conocer si los estudiantes tenían algún problema para formar equipos 

con cualquiera de sus compañeros, en especial del grupo contrario (procesos gráficos y 10-

01), dado que muchas veces no se tiene esa confianza para socializar con personas nuevas. 

Por eso, las respuestas fueron las siguientes:  

“No, ninguno” (estudiante 1, 2023). 

“No, porque puedo contribuir con ellos como ellos a mí” (estudiante 2, 2023).  

“No tendría ni haría excepciones, eso da igual” (estudiante 3, 2023).  

“No, no tengo problema” (estudiante 4, 2023).  

“No desde que quieran trabajar” (estudiante 5, 2023).  

“No tengo problema” (estudiante 6, 2023).  

“No, la verdad no” (estudiante 7, 2023).  

“No, porque yo me llevo bien con todos” (estudiante 8, 2023). 

“No, me da igual, porque son personas con las que convivimos todos los días” (estudiante 9, 

2023). 

“Depende, hay gente re tonta y hay gente chimba” (estudiante 10, 2023).  

“Ningún problema” (estudiante 11, 2023). 

“No tengo problema” (estudiante 12, 2023).  

“No, me digan groserías ni me ignoren” (estudiante 13, 2023). 

“No, estoy acostumbrada porque tengo niños en la Fundación de educación especial” 

(estudiante 14, 2023). 
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“No hay problema, yo puedo participar en cualquier curso” (estudiante 15, 2023). 

“No tengo ningún problema en formar equipos” (estudiante 16, 2023). 

“Estoy de acuerdo en hacer equipos” (estudiante 17, 2023). 

Nuevamente se obtuvo respuesta unánime por parte de los estudiantes, ya que todos 

afirmaron no tener ningún problema en la formación de los equipos o participar con 

cualquiera de sus compañeros, un indicio positivo para la posterior práctica, pues se hacía 

necesario que todos los estudiantes conformaran grupos mixtos y diversos, donde hubiese 

estudiantes de 10-01 y procesos gráficos sin ningún problema.  

Como pregunta final, se les cuestionó por qué razón no desearían participar con otro 

compañero o formar equipo con otras personas para tenerlo en cuenta, en especial si en 

alguna sesión de aprendizaje un estudiante no desea participar o abandona la misma y estas 

fueron las respuestas:  

“Porque no rinda con la actividad propuesta o es rebelde y no aporta” (estudiante 1, 2023). 

“Sería porque no me siento bien con él o no me agrada” (estudiante 2, 2023). 

“No, todos me caen bien” (estudiante 3, 2023).  

“La verdad lo escojo, pero si es disciplinado no tengo problema” (estudiante 4, 2023).  

“Que me caiga mal, que esté lastimado o sin ánimo” (estudiante 5, 2023). 

“No, no importa quien sea” (estudiante 6, 2023). 

“Por cómo sea su comportamiento, si es egocéntrico, mala persona o fastidioso, que no cae 

bien en el grupo” (estudiante 7, 2023).  

“Por nada, si elijo yo elegiría a los más buenos, con cualquier compañero. Si alguien me cae 

mal no, una niña en específico no” (estudiante 8, 2023). 

“Elegiría a cualquier compañero” (estudiante 9, 2023). 

“Por qué no haga las cosas bien o uno explique y les entienda” (estudiante 10, 2023). 
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“Porque me fastidia, me molesta y me siento intimidada” (estudiante 11, 2023). 

“No tengo razones” (estudiante 12, 2023). 

“Le colaboraría a todos” (estudiante 13, 2023). 

“Yo no tendría problema si no es fastidioso o cansón” (estudiante 14, 2023).  

“Porque sean fastidiosos o cansones, agresivos, puños o patadas” (estudiante 15, 2023). 

“No hay tampoco ninguna razón” (estudiante 16, 2023).  

“Porque no me gusta”. (estudiante 17, 2023). 

A partir de estas respuestas se tuvieron en cuenta las razones por las que muchos 

estudiantes no elegirían a muchos compañeros para estar en sus grupos, siendo todas 

heterogéneas, donde se involucran no tener una buena comunicación, las actitudes de los 

otros, que no les caigan bien o los comportamientos. También se recibieron respuestas sobre 

la elección sin barreras, o la colaboración con cualquiera, todas estas razones fueron aportes 

sustanciales para la posterior puesta en marcha de la intervención, entendiendo que las 

actividades estarían compuestas por el trabajo de equipo y la importancia de cada estudiante 

dentro de sus grupos a pesar de las diferencias.  

Las entrevistas al tener un carácter de diagnóstico para identificar el conocimiento y 

la concepción que tienen los estudiantes frente a las categorías de DI, la inclusión y el 

aprendizaje cooperativo, además de la disposición de participación de los estudiantes para 

con la intervención, fueron relevantes pues la realización de estas permitieron que los 

estudiantes entendieran más el por qué era importante desarrollar estas prácticas y con las 

poblaciones seleccionadas, así mismo reconocer en qué tipo de proyecto se iban a ver 

involucrados, con el propósito de introducirlos a lo que posteriormente realizarían en sus 

clases de educación física. 
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Luego de la sesión enfocada en la entrega de consentimientos, asentimientos y 

desarrollo de las entrevistas en coherencia con la planeación formulada en el cronograma 

general se debía dar comienzo a las clases prácticas, entendiendo esto en una primera 

instancia se realizó con antelación un cronograma que recogiera las actividades que se 

esperaban realizar durante todas las sesiones, así como también los días a intervenir, todo esto 

se desarrolló con colaboración del colegio Juan Francisco Berbeo y su cronograma 

institucional, donde a raíz de esto surge el cronograma general propio del presente proyecto. 

(revisar imagen 5). 

Atendiendo al segundo objetivo específico de este proyecto el cual consiste en diseñar 

una ruta metodológica que propicie los componentes y conductas cooperativas y los 

elementos inclusivos se construyó el cronograma general de actividades mencionado 

anteriormente, en el cual se encuentran los días en los que se pretende realizar la práctica y 

así mismo la organización de días donde la práctica no puede ser desarrollada, este 

cronograma se compone también de las sesiones planificadas a partir de una fase central 

específica que contiene los componentes, conductas y elementos inclusivos, teniendo en 

cuenta los días ya observados en el cronograma se desarrolló la organización de las sesiones 

con base en su período y etapa. 

Con base en el cronograma general se implementan los diarios de campo como 

recurso de recolección de la información, elemento fundamental para la observación directa 

de los docentes en las sesiones, al tener la posibilidad de describir aquella experiencia 

vivenciadas por sí mismos y por parte de los estudiantes, lo que posteriormente se utilizó 

como el recurso para el desarrollo de la matriz de análisis formulada en la construcción de la 

evaluación en tanto aprendizaje cooperativo y la inclusión, pues al contener toda la 

información precisa de lo que se presentó sesión a sesión, sentaba las bases para afirmar si 
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efectivamente el aprendizaje cooperativo aportaba a un deporte escolar inclusivo, esta 

evaluación como ya se ha mencionado es construida a partir de los componentes esenciales 

del aprendizaje cooperativo (Johnson et al, 1994) y los elementos de la guía hacia la inclusión 

(Ainscow, 2004), que aportan al proyecto, permitiendo reconocer si realmente existe un 

aprendizaje cooperativo y así mismo una inclusión en las intervenciones. Se recalca la 

importancia del festival de deporte para todos no como un fin del proyecto, sino como la 

sesión que permite hacer evidente aquellos componentes y elementos, donde más sujetos a 

parte de los involucrados en la intervención son capaces de reconocer que este tipo de 

proyectos si pueden promover la inclusión entre personas con y sin DI leve, a través del 

deporte escolar y el aprendizaje cooperativo. 

La matriz utilizada se construye para ser desarrollada por los autores, siendo los 

mismos quienes a partir del conocimiento teórico y práctico tienen la capacidad de identificar 

a profundidad los componentes cooperativos y elementos inclusivos, por esta misma razón 

son utilizados los diarios de campo como base sólida para el desarrollo de las matrices, ya 

que la evaluación se realiza sesión a sesión por medio de la descripción e interpretación, 

donde a partir de cada período y etapa específicos se evalúan así mismo las características 

específicas que posee tal período y etapa ya mencionadas a lo largo del documento, en el caso 

de los elementos inclusivos, estos tendrán los mismos componentes evaluativos para todas las 

sesiones con el fin de evidenciar que la inclusión se hace presente en el desarrollo de este 

proyecto. Teniendo claridad del análisis a desarrollar se presenta a continuación la matriz 

construida con el objetivo de evaluar si los componentes cooperativos y elementos inclusivos 

se hacen presentes en las sesiones de aprendizaje realizadas en el desarrollo del proyecto de 

grado. La evaluación del aprendizaje cooperativo y la inclusión fueron validadas por una 

experta en inclusión. 
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Matriz De Análisis 

El formato que se muestra a continuación corresponde a un ejemplo de la matriz 

utilizada, ya que al ser un formato extenso no puede situarse en su totalidad. (Revisar Anexo)



149 

 

Tabla 9: 

Formato matriz de análisis. 

Período. 

Etapa. 
Sesión. Objetivo. 

Componente 

evaluativo 

aprendizaje 

cooperativo. 

Observación 

e 

Interpretaci

ón. 

Elementos 

Inclusivos. 

Componente 

evaluativo 

inclusión. 

Observación e 

Interpretación

. 

 

Interdepende

ncia positiva. 

 

 

Conocimient

o y confianza 

del otro. 
 

 

#1 

Objetivo 

de la 

sesión. 
 

1.2. Cada estudiante 

trabaja de manera 

cooperativa, dejando 

de lado la 

individualidad, 

dando importancia al 

éxito del equipo 

Descripción 

e 

Interpretaci

ón. 
 

 

1.La inclusión 

como proceso 

(Proceso 

Inclusivo). 

2.La inclusión 

se preocupa de 

la 

identificación 

y eliminación 

de barreras 

(Eliminación 

de Barreras). 
 

 

1.1 ¿Los 

docentes y 

los 

estudiantes 

tienen la 

capacidad de 

visualizar 

cómo las 

actividades 

progresivas 

se desarrollan 

a partir del 

reconocimien

to del otro 

aprendiendo 

a convivir 

Descripción e 

Interpretación

. 
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con sus 

diferencias, 

viéndolas de 

manera 

positiva, cada 

quien 

aportando 

desde estas y 

fomentando 

el 

aprendizaje 

de todos? 
 

Fuente: Autoría propia (2023).
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A partir de los contenidos que se presentan en la matriz se desarrollan sesión a sesión 

con ayuda de los diarios de campo, las respectivas evaluaciones concernientes al aprendizaje 

cooperativo y la inclusión, elementos fundamentales para la propuesta e intervención, donde 

se podrá tener respuesta a la pregunta problema ¿Cuál es el aporte del deporte escolar 

inclusivo mediante el aprendizaje cooperativo en estudiantes con y sin DI leve del colegio 

Juan Francisco Berbeo cursos 10-01 y procesos gráficos? 

Sesión 1 y 2. Período: interdependencia Positiva. Etapa: Confianza y Conocimiento 

del Otro 

Objetivo de la Sesión 1. Promover la confianza y el conocimiento de otros 

compañeros mediante juegos y actividades cooperativas de atletismo y desafío, con el 

propósito de reconocerse. 

Con esta sesión se dio inicio al proceso de la intervención donde se pudo observar en primera 

instancia la segregación que se presentaba, pues en un espacio se encontraban los estudiantes 

de 10-01 y en el otro los estudiantes de procesos gráficos, lo que también demostraba que no 

se conocían entre ellos, era notable el miedo por socializar con personas nuevas, pues cada 

uno se encontraba con su grupo de amigos o compañeros usual, en una zona de confort, algo 

que progresivamente se transformaría por medio de las actividades recreodeportivas a 

desarrollar, pues por parte de los docentes se velaba por conformar equipos donde participara 

un estudiantes de 10-01 y uno de procesos gráficos o más. A pesar de que las actividades 

estaban orientadas a esto, la mayoría de los estudiantes seguían realizando la actividad con 

sus amigos, sin embargo se pudo observar que una pequeña parte del grupo de 10-01 no tuvo 

inconveniente en hacer la práctica con algún compañero de procesos gráficos, en casos se 

presentó la conformación obligatoria de los grupos y en otros no fue necesario, de igual 
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forma cabe aclarar que no se presentaron problemáticas cuando los docentes conformaban los 

grupos. Esta sesión fue fundamental para comenzar a promover esa interacción y 

reconocimiento de los otros a cada estudiante como también las habilidades que tienen para 

realizar las prácticas. 

Objetivo de la Sesión 2. Desarrollar la interdependencia positiva mediante 

actividades predeportivas de desafío y atletismo, donde prime el trabajo en grupo y se 

cumplan objetivos en común. 

En esta segunda sesión nuevamente los estudiantes realizaron sus prácticas sin ningún 

problema, entendiendo el fundamento motriz de las actividades, aún continuaban en su gran 

mayoría conformando los grupos de trabajo con sus amigos o compañeros más cercanos, la 

mayoría de los estudiantes de procesos gráficos se presentaban con temor a participar por 

miedo a no poder cumplir con las tareas grupales y que fueran juzgados, sin embargo esto no 

impidió que muchos participaran a medida que transcurría la sesión inclusive con sus 

compañeros de 10-01. Así mismo, con el pasar de cada actividad se podía observar como los 

estudiantes de procesos gráficos desarrollaban con más fluidez la práctica, lo que le 

demostraba a los estudiantes de 10-01 que ellos también poseían habilidades que creían no 

tener. Constantemente los docentes velaban por promover la participación de cada integrante 

en los equipos, sin embargo más que por un acto genuino los estudiantes se acercaban a sus 

compañeros de procesos gráficos o de su mismo curso que no conocieran por la orden de los 

docentes. Al realizar la respectiva retroalimentación los estudiantes no ahondaron mucho en 

sus palabras, esto debido a no tener seguridad frente a sus demás compañeros, sin embargo se 

escucharon características referentes a la cooperación evidenciadas en las actividades. 
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Sesión 3. Período: Responsabilidad Individual y Grupal. Etapa: Comunicación 

Asertiva 

Objetivo de la Sesión 3. Generar una responsabilidad individual y grupal por medio 

de ejercicios de atletismo y para atletismo de manera cooperativa con el propósito que cada 

estudiante se desarrolle mejor como individuo. 

En esta sesión de comienzo de un nuevo período y etapa se buscaba desarrollar 

actividades que de manera efectiva hicieran evidentes las características de los mismos, 

siendo así se desarrolló una actividad de atletismo y para-atletismo, donde se proponía una 

sensibilización a partir de reconocer otras discapacidades, esta actividad permitió que de 

manera clara los estudiantes adquirieran una responsabilidad para consigo mismos y sus 

compañeros, así como también una comunicación asertiva, pues en un recorrido en forma de 

óvalo los estudiantes debían desplazarse ocluidos en acuerdo con un compañero guía sin 

oclusión, en un principio los equipos estaban siendo conformados de manera segregada, a 

raíz de esto los docentes intervinieron para re organizar cada grupo dando un nuevo comienzo 

a la actividad. Al finalizar con estas actividades se realizó la fase final con la 

retroalimentación, donde los estudiantes aportando su experiencia sobre lo practicado 

hablaron en común de que habían podido percibir que se daba la confianza entre compañeros, 

así mismo lo importante que era durante la actividad confiar en los otros y la confianza en sí 

mismos, esto permitiendo entender que los estudiantes son capaces de evaluar y valorar el 

esfuerzo de los miembros del grupo en el trabajo cooperativo. Un pequeño número de 

estudiantes de 10-01 y procesos gráficos demostraban ya tener mayor comunicación a 

comparación de sesiones pasadas, mostrando que el hecho de compartir continuamente con 

una población con la que no se había compartido con anterioridad puede comenzar a generar 
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momentos de interactuar y de comunicación, reconociendo así que son más las capacidades 

que los otros pueden tener a comparación de las limitaciones que se creen que tienen. Fue 

evidente también que los estudiantes requieren que se les impulse a trabajar con aquellos que 

no conocen pues es entendida la complejidad en salir de la comodidad, por esta misma razón 

se deben promover espacios muy dinámicos y recreativos donde vean que la participación de 

todos en conjunto es muy posible. 

Sesiones 4, 5, 6 y 7. Período: Interacción Estimuladora. Etapa: Construcción de 

soluciones. 

Objetivo de la Sesión 4: Ejecutar el taller de gobas mediante ejercicios de 

coordinación óculo manual y material reciclado, con el objetivo de lograr un reconocimiento 

de la disciplina y así mismo el ensamblaje de la goba. 

Durante esta sesión se realizaron dinámicas distintas a las que usualmente se 

desarrollaban, ya que el hecho de construir sus propios elementos para la práctica deportiva 

hacía que los estudiantes estuvieran interesados en utilizar su creatividad para tener un diseño 

propio en sus instrumentos, así mismo el espacio de socialización, permitió que los 

estudiantes compartieran los recursos y se ayudaran unos a otros en cuanto al material que se 

utilizó, tal como el cartón, caucho, cinta y demás. La práctica de esta sesión consistía en 

adquirir algunos elementos básicos motrices sobre el deporte de paladós, de forma muy 

interesante se pudo evidenciar como algunos estudiantes le enseñaban a otros sobre cómo 

golpear las pelotas de tenis y otras acciones que determinaron la posibilidad de que los 

estudiantes sean capaces de promover el aprendizaje de sus compañeros enseñando lo que 

saben. De igual forma se presentó en la conformación de equipos como algunos estudiantes 

de 10-01 invitaron a estudiantes de procesos gráficos a formar parte de sus equipos, lo que 
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demostraba que ya comenzaba a haber confianza y aceptación para incluir a los demás. En 

consecuencia por primera vez se presenció que de manera óptima los estudiantes tuvieran una 

participación activa. 

Objetivo de la Sesión 5. Implementar la sesión mediante actividades grupales 

cooperativas donde se ayuden y respalden con el propósito de aprender algunos movimientos 

y técnicas básicas del deporte. 

Algunos estudiantes a raíz de la sesión anterior de la construcción de la goba 

adquirieron la responsabilidad de construir una extra en sus casas, esto fue solicitado por los 

docentes pero a modo de elección libre, lo que demuestra compromiso por parte de ciertos 

estudiantes, estudiantes de procesos gráficos en su propio salón de clases también construían 

gobas compartiendo los recursos que proveía su docente encargada, ayudándose todos entre 

sí. Durante el desarrollo de las actividades se pudo observar que algunos estudiantes se 

encontraban indispuestos, en específico esta sesión fue la que más problemáticas presentó ya 

que muy constantemente los docentes tuvieron que intervenir para la conformación de 

equipos ya que los estudiantes de procesos gráficos solo estaban participando entre ellos y 

10-01 igual, a pesar de que algunos estudiantes acataron las normas de formar equipo con los 

estudiantes del otro grupo, la mayoría hizo caso omiso por lo que al finalizar la práctica fue 

necesario que los docentes en la retroalimentación se refirieron a tal problemática, 

recordando a los estudiantes la importancia que tiene incluir a los demás compañeros, ya que 

en ningún momento se busca que los estudiantes tengan habilidades excepcionales para la 

actividad recreodeportiva. Nuevamente se pudo evidenciar como los estudiantes de 10-01 

pueden comprender que los estudiantes de procesos gráficos tienen la capacidad de realizar 

exactamente la misma práctica que ellos, restando importancia a su condición. A modo de 
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que las opiniones de los estudiantes fueran escuchadas en la retroalimentación, se puso en 

tela de discusión la razón por la que no tenían ánimo en participar de esta sesión, las 

respuestas que se obtuvieron tenían el común denominador de que las prácticas fueran más 

dinámicas ya que como en este caso podían tornarse aburridas. Se pudo observar que algunos 

estudiantes de manera genuina no se acercaron a los demás para formar los equipos sin 

embargo cuando los docentes los impulsaron no tuvieron ningún inconveniente, lo que puede 

evidenciar que nuevamente es necesario el aporte del docente para formar grupos inclusivos. 

Objetivo de la Sesión 6. Ejecutar la sesión mediante juegos modificados orientados 

al palados con el fin de obtener una socialización significativa promoviendo conductas y 

acciones cooperativas e inclusivas. 

A raíz de lo acontecido en la anterior sesión y escuchando las propuestas de los 

estudiantes, se propuso una práctica innovadora construida por los docentes a partir de otros 

deportes donde la dinámica promovía que todos los estudiantes participaran sin falta, de 

manera efectiva se evidenció como se ayudaron y respaldaron entre sí, pues como equipo se 

comunicaron para crear un nombre, una identidad, así mismo en el desarrollo de la práctica el 

mismo juego por medio de su reglamento y objetivos permitía que con mucha más facilidad 

se diera el componente cooperativo. De igual forma la resolución de problemas se hacía 

presente ya que los estudiantes debían tomar acciones conjuntas en tiempos cortos y esto los 

llevaba a comunicarse para escoger la mejor opción, algunos estudiantes inclusive explicaron 

a otros compañeros como detener la pelota o como golpearla, esto a través de las técnicas 

enseñadas por los docentes. El reconocimiento de los otros se hizo evidente ya que muchos 

estudiantes de 10-01 al estar en el mismo equipo con estudiantes de procesos gráficos 

observaron como podían jugar de igual a igual sin ningún problema, en contraste en pocos 
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casos específicos se presentaron mínimas discusiones ya que algunos estudiantes, incluyendo 

10-01 y procesos gráficos al no tener una destreza en cuanto al deporte realizado recibieron 

algunos comentarios, sin embargo esto se solucionó al instante por parte de los docentes, 

también la propia actividad al ser dinámica y con reglas específicas guiadas a la cooperación 

e inclusión, promovían los componentes y elementos inclusivos esperados. 

Objetivo de la Sesión 7. Ejecutar la sesión mediante juegos modificados orientados 

al palados con el fin de obtener una socialización significativa promoviendo conductas y 

acciones cooperativas e inclusivas. 

Esta sesión surge a raíz del impacto que tuvo la sesión anterior con la práctica del 

gobabol, ya que por cuestiones de tiempo y de una situación problemática con la lesión de un 

estudiante el tiempo de práctica efectiva se redujo considerablemente. Por primera vez en el 

desarrollo de la intervención se repitió una práctica, y esto permitió interpretar que al utilizar 

nuevamente un deporte que los estudiantes ya conocieran, sus acciones comienzan a ser más 

efectivas en cuanto a lo motriz, y restando importancia al desarrollo de competencias 

deportivas, se pudo confirmar que también se mejoran las prácticas cooperativas e inclusivas, 

ya que al entender las dinámicas del juego y los fines que este persigue, cada uno de los 

estudiantes juega con el sentido de cumplir con esas normativas. La participación activa de 

los estudiantes fue constante y dinámica, la práctica al tener reglas específicas y situaciones 

cambiantes promueve la inclusión pues es necesario que cada uno de los integrantes del 

equipo aporte para cumplir el objetivo, en consecuencia todos los estudiantes se sienten parte 

de un grupo. 

Sesiones 8 y 9. Período: Prácticas Interpersonales y Grupales. Etapa: Aceptación y Apoyo 

Colectivo 
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Objetivo de la Sesión 8. Identificar y reconocer el aporte que realiza cada estudiante 

desde sus capacidades y posibilidades en cada equipo para el cumplimiento de los objetivos 

comunes propuestos en las actividades. 

Nuevamente se realiza una práctica que promueva exactamente lo que se espera con 

el desarrollo del período, por lo que los estudiantes tienen la capacidad de tomar decisiones 

en conjunto, confiar en los demás y utilizar la comunicación para resolver conflictos llegando 

a acuerdos, pues la actividad exige que estas acciones se hagan presentes, ya que si no son 

desarrolladas no se valida el cumplimiento del objetivo común, así que todos los estudiantes 

participan tanto en la parte comunicativa a implementar como en la parte práctica en las 

acciones cumpliendo roles específicos. Los estudiantes se encontraron motivados durante la 

sesión ya que en un principio a partir de la fase inicial de calentamiento se hizo una actividad 

muy dinámica y emocionante. Con el paso de las sesiones se ha permitido evidenciar cómo el 

proceso realizado a partir de la sesión número 1 ha avanzado y ha adquirido cada vez con 

mayor intensidad los elementos inclusivos, ya que en un principio era de alta complejidad 

que los estudiantes de 10-01 genuinamente conformaran equipos con los estudiantes de 

procesos gráficos, y en esta sesión ya inclusive eran llamados por sus nombres para que se 

unieran a equipos preestablecidos. La participación activa de los estudiantes se hizo presente 

pues todos aportaron algo en sus equipos y esto aporta a la adquisición de confianza y 

seguridad en sí mismos por parte de los estudiantes, ya que nuevamente recordando sesiones 

anteriores, estos se veían intimidados por cometer errores, sin embargo en este momento se 

podía observar directamente que tenían una fluidez en cuanto a la práctica. Atendiendo 

también a la actividad central desarrollada, tuvo un impacto significativo en cuanto a la 

inclusión, ya que por sus dinámicas específicas ningún estudiante podía ser discriminado o 

excluido, ya que era necesario que cada participante tuviera un rol y participación de la 
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puesta en práctica. De esta forma durante la sesión no fue necesaria mayor intervención por 

parte de los docentes, ya que los mismo estudiantes desarrollaron grupalmente sus soluciones 

y estrategias. 

Objetivo de la Sesión 9. Realizar juegos recreo deportivos utilizando recursos del 

palados que permitan un trabajo cooperativo en busca de generar confianza, comunicación y 

la resolución de conflictos en los grupos de trabajo. 

Atendiendo a los beneficios que las actividades con fines específicos hacia el período 

en cuestión aportaban, con énfasis en el aprendizaje cooperativo y la inclusión, la actividad 

central de esta sesión permitió que de manera efectiva los estudiantes tomaran decisiones y se 

comunicaran para cumplir con los objetivos, así mismo fue evidente la motivación de los 

estudiantes ya que la actividad era muy dinámica y esto los mantenía atentos a participar. El 

proceso desarrollado hasta el momento ha demostrado tener efectividad ya que los 

estudiantes y específicamente los de procesos gráficos han ido haciendo parte de grupos 

donde son seleccionados para incluirse. También es importante recalcar que algunos 

estudiantes aún se muestran reacios a incluirse con los demás, sin embargo cabe recordar que 

esta problemática se presentaba en la mayoría en las primeras sesiones, lo que ha cambiado 

ya que se presentó con menos cantidad de estudiantes. 

Sesiones 10, 11 y 12. Período: Interacción Estimuladora. Etapa: Construcción de 

soluciones 

Objetivo Sesión 10. Desarrollar el taller de kin ball mediante el material 

proporcionado por los profesores con el propósito de facilitar un espacio creativo, inclusivo y 

cooperativo. 



160 

 

Dando inicio a los talleres de kin ball se pudo evidenciar de forma clara que los 

estudiantes comparten los recursos, ayudan y respaldan a sus demás compañeros ya que a 

través del material proporcionado por los docentes la mayoría de los estudiantes aportaron 

algo a la construcción de su propio balón de kin ball, a cada estudiante se le asignó un rol a 

cumplir en la construcción y así se hizo, así mismo los estudiantes se acercaron para aportar 

ideas sobre cómo podrían continuar con la elaboración, uniendo piezas, explicando a otros 

cómo facilitar su tarea, esto brinda a cada estudiante por una parte sentirse útil para los demás 

y también sentirse parte de algo grupal. En esta sesión con mayor preponderancia se hace 

presente la ruta procesual que se lleva a cabo pues los estudiantes identifican que 

efectivamente las planeaciones contienen componentes organizados con el fin de cumplir 

ciertos objetivos dentro del proyecto. Algunos estudiantes no se acercaron a cooperar con la 

construcción del balón, esto puede deberse a que al haber muchos alrededor del balón que 

estaba en construcción no vieron necesaria su participación, ya que el material era limitado y 

los estudiantes un grupo muy grande. Al finalizar con la construcción del balón se permitió a 

los estudiantes jugar un partido de microfútbol donde los estudiantes de 10-01 seleccionaron 

a estudiantes de procesos gráficos porque reconocían que jugaban bien, lo que demuestra que 

se ha cumplido en gran medida con el aspecto de hacer que los estudiantes valoren a sus 

compañeros y vean sus habilidades y capacidades. Como en todas las sesiones se permitió a 

los estudiantes aportar sus comentarios referentes a las actividades realizadas, donde se 

recibieron comentarios hablando de la inclusión y la cooperación que se había presentado en 

la elaboración de la pelota de kin ball. 

Objetivo de la Sesión 11. Promover por medio de la actividad central acciones que 

permitan a los estudiantes compartir, ayudar y apoyar a sus demás compañeros. 
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Los estudiantes comparten los recursos ya que el elemento que utilizan para esta 

sesión fue construido por todos, haciendo evidente la ayuda pues entre todos cooperaron para 

que fuera posible poder tener el elemento base para la realización de la actividad, ya en el 

desarrollo de ésta la ayuda y respaldo se presentan ya que la práctica propicia un espacio 

donde no interesa el nivel de habilidad que posean las personas sino su aporte al trabajo en 

equipo. Así mismo se promueve por parte de los estudiantes el aprendizaje mutuo, ya que 

muchos enseñaron a los otros a golpear la pelota de una forma óptima para lograr el objetivo 

del deporte, así mismo la práctica promueve que todos participen ya que sin esta 

participación no se puede continuar con el deporte. Un aporte del proceso de intervención se 

basa en que los estudiantes conozcan deportes que no son convencionales, y que por medio 

de estos se amplié su panorama sobre las diversas prácticas que pueden existir, con el fin de 

que salgan de sus prácticas habituales y de esta forma de su zona de confort. Con el pasar de 

las sesiones se han disminuido considerablemente los comentarios acerca de sentirse 

aburridos por las actividades, ya que en una primera instancia al haber recibido éstos los 

docentes reflexionan y modifican su práctica atendiendo así a las experiencias y relatos de los 

estudiantes pues es importante atender a su diversidad, La participación activa se hizo en 

momentos presente, pero con el pasar del tiempo se redujo en algunos estudiantes, de igual 

forma la mayoría del grupo continuó con la actividad, a causa de esto los docentes 

intervinieron ya que como se mencionó, la actividad no puede continuar si el equipo no 

trabaja de forma cooperativa. La exclusión y discriminación no se evidenciaron donde cada 

integrante en el equipo tenía un rol a cumplir y era necesario para el desarrollo de la 

actividad. La utilización de este tipo de actividades son efectivas cuando se busca desarrollar 

el aprendizaje cooperativo y la inclusión. 
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Objetivo de la sesión 12. Establecer actividades enfocadas a la familiarización con el 

kin ball a través de juegos adaptados que permitan la resolución de problemas. 

Nuevamente los estudiantes comparten los recursos al ser utilizada la pelota de kin ball 

construida por ellos, al haber pasado dos sesiones con el material este comenzó a 

desintegrarse a raíz de los golpes y caídas, algunos estudiantes viendo esto avanzaron el 

proceso de destrucción de la pelota, por lo que fue necesario llamar la atención directamente 

a los implicados, donde se hizo énfasis en que el material era de todos y debía ser cuidado 

como tal, esta experiencia permite reflexionar acerca de mostrarle a los estudiantes la 

importancia del cuidado de las cosas ya que no son de uso propio sino de los demás. Al igual 

que en la sesión anterior los estudiantes promueven el aprendizaje de sus demás compañeros 

enseñándoles cosas como el golpeo del balón y comunicándose para decidir dónde lanzar la 

pelota por lo que las actividades se muestran efectivas para este componente. Con el paso de 

las sesiones se hace presente el hecho de reconocer a los demás desde sus capacidades y 

habilidades que desde sus diferencias, pues en momentos específicos, estudiantes llegan a 

cometer errores y otros le aportan soluciones para que pueda mejorar, algo que no se 

evidenciaba en las primeras sesiones. Nuevamente algunos estudiantes expresaron sentir 

aburrida y repetitiva la actividad, por lo que de inmediato los docentes ofrecieron una 

variante más dinámica a realizar, donde los estudiantes comenzaron a incrementar su 

participación, así mismo se evidenció la conformación de grupos genuina entre estudiantes de 

10-01 y de procesos gráficos. Al dejar de lado el aspecto de la competencia y promover más 

el juego recreativo se puede observar que el trabajo cooperativo se maximiza. 
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Sesiones 13, 14 y 15. Período: Prácticas Interpersonales y Grupales. Etapa: Aceptación y 

Apoyo Colectivo 

Objetivo Sesión 13. Generar una intención de apoyo y colaboración mediante 

ejercicios recreodeportivos con el balón de microfútbol, con el fin de observar acciones 

inclusivas en las dos poblaciones. 

Al estar cercano el desarrollo del festival de deporte para todos y junto con esto la 

finalización de las intervenciones se escuchó a los estudiantes ya que proponían desarrollar 

prácticas distintas, durante toda la intervención se realizaron prácticas no convencionales o 

que no fueran muy usuales en la cotidianidad de ellos, por esa misma razón se escogieron 

ejercicios con un elemento relativamente conocido por todos, el balón de microfútbol, el cuál 

con el fin de transformar la práctica recurrente y normal del deporte fue utilizado para 

desarrollar ejercicios de cooperación e inclusión, los estudiantes conformaron sus equipos, en 

pocos casos se tuvo que intervenir para reorganizarlos por lo que el inicio de la actividad fue 

óptimo, al comenzar con la práctica los estudiantes ejercieron la toma de decisiones en 

conjunto, brindaron confianza a sus compañeros y se comunicaron para cumplir el objetivo 

de la mejor forma, esto se evidenció ya que cada grupo se organizó de manera autónoma 

designando el orden de las salidas para cada integrante, así mismo la confianza se daba por 

medio del apoyo y el ánimo del grupo al estudiante que estuviera realizando la práctica, se 

hizo evidente como a pesar de que algunos estudiantes cometían errores o no tenían 

habilidades motrices específicas del deporte seguían siendo apoyados, de igual forma 

aquellos que cumplían con los objetivos de forma más eficaz eran felicitados. Al ser una 

actividad muy dinámica de movimiento constante los estudiantes se veían motivados por su 

práctica, inclusive algunos estudiantes de 10-01 y procesos gráficos que no habían tenido 



164 

 

contacto con el móvil de microfútbol realizaron la actividad mostrándose contentos y 

disfrutando de la misma. Los estudiantes de 10-01 se mostraron con una actitud positiva 

frente a las limitaciones que algunos estudiantes de procesos gráficos poseían, lo que 

demuestra el impacto y valor que ha dejado en los estudiantes la propuesta. Los estudiantes 

de procesos gráficos muestran sentir más confianza y comodidad compartiendo e 

interactuando en un mismo espacio con los estudiantes de 10-01, pues en esta sesión, algunos 

estudiantes se acercaron a los docentes para pedir que se le cantara el cumpleaños a un 

compañero de su grupo. La participación activa fue evidente, pues todos los estudiantes 

participaron sin falta, esto gracias a las características dinámicas que ofrecen las prácticas 

recreo-deportivas. Se observó la intención de los estudiantes de 10-01 para propiciar un 

ambiente de seguridad y apoyo para con los estudiantes de procesos gráficos. Las actividades 

deben ser planificadas e implementadas a partir de buscar una verdadera inclusión, ya que no 

basta con sólo permitir que los estudiantes compartan un mismo espacio, sino se trata de que 

todos los estudiantes puedan aportar, puedan ser partícipes, puedan sentirse parte de un grupo 

y puedan aprender de la misma forma que aprenden los demás, haciendo referencia a los 

espacios de educación física y el deporte escolar como contenido de la misma. 

Objetivo Sesión 14. Organizar a los estudiantes en sus equipos para dar comienzo a 

la preparación del festival asignándoles material por medio del cual construirán su bandera 

como identidad grupal permitiendo la comunicación y la toma de decisiones por parte de 

todos.  

Efectivamente se evidenció como los estudiantes tienen la posibilidad de tomar 

decisiones en cuanto a lo que desean y quieren tener en su bandera, pues en cada grupo los 

estudiantes se reúnen a compartir un espacio para forjar su identidad que será representativa 
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en el festival, se hizo evidente la comunicación que se sostiene por parte de todos los 

integrantes para llegar a acuerdos sobre la imagen, nombre y elementos que puede tener la 

bandera, así mismo se hizo presente el confiar en los otros, pues algunos grupos tomaron la 

decisión de permitir que uno de los integrantes terminará la bandera en su hogar, algunos 

dando la confianza a estudiantes de procesos gráficos y otros a estudiantes de 10-01. A pesar 

de que no se realizó una práctica recreodeportiva, se promovió el desarrollo de una práctica 

interpersonal y grupal donde la aceptación y el apoyo colectivo se hacen presentes, pues las 

acciones y decisiones no dependen de una sola persona sino que se busca la aprobación, 

comunicación y toma de decisiones de todo un equipo. El desarrollo de esta sesión permitió 

que los estudiantes compartieran un espacio distinto, más creativo y artístico, donde todos 

aportaron, se percibió alegría en los profesores y buen ánimo también en los estudiantes. Se 

pudo evidenciar el reconocimiento del otro por medio de la convivencia, del compartir y el 

interactuar de una forma distinta permiten que se puedan ver las diferencias de una manera 

positiva, así mismo el aporte que cada integrante realiza se hace presente. Las barreras que se 

presentan frente a la población que tiene riesgo de ser discriminada o excluida surgen a partir 

del desconocimiento y de la poca interacción que existe con esa misma población, por esta 

razón generar una actividad donde los estudiantes compartan y desarrollen todos una misma 

tarea, donde se permita expresar la creatividad, ayudan a que la eliminación de las barreras 

sea efectiva, pues los estudiantes reconocen que sus compañeros tienen la capacidad de 

aportar desde su pensamiento sin ningún condicionamiento. Los estudiantes se presentaron a 

la sesión con puntualidad, durante toda la sesión a pesar de no ser una práctica 

recreodeportiva, los estudiantes se mantuvieron presentes y desarrollando las tareas asignadas 

con sus equipos de trabajo hasta finalizar. La participación activa se mantuvo presente 

durante toda la práctica pues cada uno de los estudiantes estuvo atento a aportar algo nuevo 
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para su bandera. La discriminación o exclusión no se presentaron, al contrario a raíz de esta 

actividad los estudiantes tuvieron la capacidad de acercar a sus demás compañeros para 

preguntarles si querían agregar algo más a la bandera. No hubo necesidad de intervenir por 

parte de los docentes pues cada grupo desarrolló su tarea de forma constante y autónoma. 

Objetivo sesión 15. Desarrollar las actividades recreo-deportivas que serán utilizadas 

en el festival de deporte para todos, con el fin de preparar a los estudiantes para que tengan 

presente su rol durante el festival.  

El fin de esta sesión consistió en explicar a los estudiantes las actividades a realizar 

durante el festival y así mismo la forma en la que se organizaría todo, para que de esta 

manera al llegar el festival se desarrollara de forma óptima. Entendiendo esto se hizo 

evidente como los estudiantes se comunicaban para resolver las problemáticas presentadas en 

las actividades, tomando decisiones de forma grupal y brindando su confianza a otros. Se 

organizaron tres estaciones donde en la primera estación se observó poca motivación por 

parte de los estudiantes ya que su desarrollo es algo pasivo y más controlado, lo que 

demuestra que para que los estudiantes obtengan una motivación mayor, es necesario que se 

realicen actividades con características competitivas o de movimiento rápido y constante, en 

concordancia con estos elementos mencionados anteriormente se desarrollaron las siguientes 

dos estaciones donde efectivamente la práctica contenía un carácter más motivante para los 

estudiantes, siendo evidenciado en sus acciones, gestos y sonidos. Al recopilar actividades ya 

realizadas a lo largo de la intervención se hizo posible confirmar que con grupos base 

establecidos para el desarrollo de la práctica, su comunicación se maximiza, lo que conduce a 

que se comprenda que los estudiantes de procesos gráficos pueden aportar sin problema 

alguno a la consecución de objetivos, de igual forma aquellos estudiantes del aula regular que 
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no poseen capacidades excepcionales en prácticas deportivas. Las experiencias y opiniones 

de los estudiantes son base fundamental para reflexionar sobre el quehacer pedagógico de los 

docentes ya que conocer su pensamiento y realidad permiten modificar de forma óptima la 

manera en la que atendemos a la diversidad. La competición, el dinamismo y lo recreativo 

son elementos que no pueden eliminarse de las prácticas deportivas si se busca que los 

estudiantes mantengan una motivación constante durante toda la sesión. Continuamente se 

rectificó que todos los estudiantes estuvieran siendo partícipes lo que fue confirmado ya que 

se escogieron las actividades que más resaltaban los componentes cooperativos y los 

elementos inclusivos. 

Objetivo Sesión 16. Período: Evaluación grupal. Etapa: Apropiación 

Cooperativa e Inclusiva - Festival de deporte para todos. Desarrollar el festival de deporte 

para todos con la población seleccionada, mediante las estaciones con sus respectivos 

deportes, para observar y describir los componentes, las conductas cooperativas aunado de 

los elementos inclusivos apropiados por cada estudiante junto sus equipos conformados. 

Los docentes al ser quienes tienen la posibilidad de observar, describir y analizar lo 

que sucede durante las sesiones de aprendizaje, llegan a profundizar con mayor detenimiento 

si realmente se han desarrollado de forma óptima los componentes y conductas cooperativas 

junto con los elementos inclusivos, también a partir del conocimiento que se ha adquirido 

teóricamente es posible esclarecer si realmente hubo inclusión en el proceso de intervención, 

en cuanto a los estudiantes quienes son directamente participantes en la práctica 

recreodeportiva, se hace más difícil reconocer si efectivamente se han alcanzado los 

objetivos, objetivos que hacen referencia al proyecto, general y específicamente, a pesar de 

esta dificultad todo el proceso que fue llevado a cabo, permitió que en cada uno de los 
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estudiantes quedara una enseñanza, una reflexión y una experiencia, experiencia que cómo ya 

se mencionó en este análisis fue narrada por ellos mismos, es a partir de esas narrativas que el 

último componente evaluativo toma sentido y reafirma que efectivamente el aprendizaje 

cooperativo puede aportar a un deporte escolar inclusivo, no concluyendo con esto también se 

tienen en cuenta las observaciones de aquellos estudiantes y docentes externos a la 

intervención, pues a partir de sus escritos se puede interpretar que aquellas acciones 

demostradas por estudiantes de 10-01 y procesos gráficos durante el festival logran dejar en 

clara evidencia componentes y conductas cooperativas y elementos inclusivos donde se 

reconoce que las diferencias no son impedimento para interactuar y compartir con alguien 

más en un mismo espacio y una misma práctica, las personas con DI leve pueden aportar 

desde su pensamiento y compartir su punto de vista, donde este debe ser respetado como el 

de cualquier otra persona, la participación activa de absolutamente todos los estudiantes debe 

ser el pilar fundamental para establecer un camino guía hacia la inclusión, las barreras que 

deben ser transgredidas principalmente son, la exclusión, la discriminación y la marginación, 

el hecho de permitir que poblaciones con y sin DI leve compartan los mismos espacios y 

realicen las mismas actividades con continuidad y procesualmente permitirán que su 

comunicación se mejore y que se reconozca a los demás desde sus capacidades y habilidades 

no desde sus limitaciones. Para concluir, la labor del docente aparte de ser guía y facilitador 

en todos los procesos de aprendizaje cooperativo, debe ser velar con constancia para que 

todos aquellos estudiantes que estén en riesgo de ser excluidos, discriminados o marginados 

tengan acceso a ser parte de una comunidad sin barrera alguna, llegando así a construir una 

cultura inclusiva en un principio institucional, posteriormente en la sociedad. 
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Narrativas  

Al continuar con el proceso de análisis y respecto al diseño fenomenológico 

hermenéutico seleccionado para desarrollar este proyecto en atención al orden cronológico, es 

necesario dar a conocer las narrativas de los estudiantes acerca de su experiencia vivida, con 

el propósito de significarlas a partir de la interpretación en contraste a la forma en la que ellos 

ven su realidad, esto planteado por Van Manen dando importancia a la escritura de las 

experiencias propias de los sujeto, para una relación del vivir y el pensar narrado en sus 

anécdotas (2003, citado en Fuster 2019). Por ello, la recogida de narrativas permite 

comprender por parte de los investigadores las intenciones y los sentidos que representan 

dichas experiencias de la población partícipe; en este caso los estudiantes de procesos 

gráficos y 10-01.  

Recordando la sesión número tres, en el espacio de la retroalimentación, se propuso a 

los estudiantes traer su experiencia de forma escrita en una hoja, siendo libre su percepción, 

sobre las mismas tres sesiones realizadas hasta el momento, de esa manera al llegar la cuarta 

sesión, los estudiantes trajeron sus experiencias con el propósito de conocer por parte de ellos 

qué gustos, sentimientos, experiencias y aprendizajes para sus vidas pudieron identificar y 

apropiar durante esas tres sesiones, relacionando los aspectos cooperativos e inclusivos 

observados por ellos, donde a continuación se relacionan las más significativas en acuerdo 

con los tres autores de este proyecto.  

Imagen 6: 

Narrativa Estudiantes. 
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Fuente: Estudiante 1. 10-01 (2023). 

 

Transcripción: “la actividad es algo bueno para todos los alumnos además es una 

parte buena para aprender a socializar. Una actividad para socializar con gente nueva que no 

participa en las actividades hace que fomenten el compañerismo y trabajo en equipo, 

aprender a comunicarnos”. 

Imagen 7: 

Narrativa Estudiantes. 

  
Fuente: Estudiante 2. 10-01 (2023). 

 

Transcripción: fue divertido haber hecho juegos con los alumnos de educación 

especial, ya que pudimos aplicar varios valores como respeto, trabajo colaborativo, 

solidaridad, etc. Pudimos también captar las habilidades que tienen los estudiantes para cada 

trabajo realizado en clase. 
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Imagen 8: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 3. Curso: 10-01 (2023). 

 

Transcripción: mi experiencia ha sido bastante normal las actividades son entretenidas 

y se ve buena disposición de los estudiantes ya que se implementa la inclusión entre los 

estudiantes. 

Imagen 9: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 4. Curso: 10-01 (2023). 

 

Transcripción: la experiencia fue agradable ya que logramos compartir espacio con 

los chicos de aulas de apoyo ya que los logramos conocer un poco más y conocerlos más a 

fondo. 

Imagen 10: 

Narrativa Estudiantes. 
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Fuente: Estudiante 5. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: me parece una actividad un poco aburrida, la verdad prefiero una clase 

de educación física normal, pero esta actividad es algo necesaria para aprender a incluir a 

esos tipos de personas y no discriminar. 

Imagen 11: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 6. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: me pareció bien las actividades realizadas en clase, tratamos sobre la 

inclusión y aprendimos mucho sobre eso. 

En esta recogida de experiencias se hizo posible saber qué pensaban los mismos 

estudiantes partícipes en las sesiones, de todo lo que se había realizado hasta el momento, de 

forma muy gratificante y para el corto tiempo que se tenía de comenzada la intervención se 

obtuvieron respuestas positivas, estas se pueden organizar en 3 grupos, en un primer lugar, 

los estudiantes que hicieron alusión a que la inclusión se estaba dando, pues eran partícipes 

junto con sus compañeros de procesos gráficos, afirmando que estaban aprendiendo sobre la 

misma y también el interés por las actividades realizadas se hacía presente; en un segundo 

lugar, los estudiantes que hicieron alusión al compartir y la comunicación con todos sus 

compañeros, llegando a conocerse, socializando, fomentando el compañerismo y el trabajo en 

equipo; en tercer y último lugar estudiantes que lograron comprender que las actividades 
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contenían valores que se desarrollaban en la práctica como el respeto, el trabajo colaborativo 

y la solidaridad, entendiendo que los demás estudiantes tienen también unas habilidades para 

desarrollar las diferentes prácticas. 

Todo lo mencionado anteriormente da indicios de que de manera efectiva, por medio 

del deporte escolar y el aprendizaje cooperativo, se pueden propiciar espacios de inclusión, 

donde todos los estudiantes sean partícipes de las diversas actividades, con un carácter de 

formación integral para cada uno de los estudiantes, donde se valore y respete la diversidad 

entendiendo que todos pueden aportar algo desde sus habilidades, dejando de lado todas las 

diferencias. 

Atendiendo a conocer nuevamente las experiencias de los estudiantes a través de sus 

narrativas se realizó una segunda recogida de escritos en la sesión número 12, donde 

nuevamente de forma libre se solicitó a los estudiantes describir su experiencia hasta el 

momento, por lo que se obtuvieron las siguientes respuestas. 

Imagen 12: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 1. Curso: Procesos gráficos (2023). 

Transcripción: hola la experiencia compartir con los demás y divertirnos. 

Imagen 13: 

Narrativa Estudiantes. 
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Fuente: Estudiante 2. Curso: Procesos gráficos (2023). 

Transcripción: la experiencia me pareció muy chévere compartimos con los demás 

compañeros de 10-1. 

Imagen 14: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 3. Curso: Procesos gráficos (2023). 

Transcripción: yo compartí con 10-01 con los juegos y disfruté. 

Imagen 15: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 4. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: he compartido con los compañeros de 10-01 juegos en grupo, les he 

tenido confianza. 

Imagen 16: 

Narrativa Estudiantes. 
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Fuente: Estudiante 5. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: la experiencia me pareció muy chévere compartimos con los 

compañeros 10-1 hicimos la actividad, recochamos mucho con los profesores a veces 

portándonos mal y recochamos con los de mi curso, procesos gráficos. 

Imagen 17: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 6. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: esta experiencia me pareció muy chévere pues me ayudó a 

relacionarme con gente nueva, también a apoyar a mis compañeros y a la vez sentirme 

ayudado por ellos. 

En las actividades siento que aprendí mucho como persona, a formar grupos y 

comunicarme de la mejor manera, compartir emociones y opiniones, a incluir a personas con 

las que no comparto y conocer deportes que no tenía ni idea que existían. 

Imagen 18: 
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Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 7. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: aprendí afrontar diferentes situaciones apoyándome de mis 

compañeros y ellos también apoyándose en mí, también entendí que no hay juzgar un libro 

por su portada, nuestros compañeros de procesos gráficos hacen lo mismo que nosotros, ya 

que son personas y merecen ser tratados como tal. 

Imagen 19: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 8. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: ha sido una experiencia muy buena ya que aprendí a convivir con 

personas con dificultades y a tener un buen trabajo en equipo con estas personas y mis 

compañeros, esto deja muchas cosas buenas en mi mente las cuales me ayudan a tener buenas 

conductas con las personas con discapacidad. 

Imagen 20: 

Narrativa Estudiantes. 
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Fuente: Estudiante 9. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: me pareció chévere la idea de incluirnos con los niños de procesos 

gráficos, hubieron actividades buenas para mi gusto y otras que no, a las cuales solía no 

participar porque no eran de mi agrado. Aprendimos a convivir con chicos con 

discapacidades intelectuales, aprendimos a comunicarnos. Nos ayudó a tener una mejor 

perspectiva de cómo tratar con ellos. Nos faltaron actividades mucho más divertidas, ya que 

la mayoría de actividades algunos estudiantes (incluyéndome) no participaron. 

Imagen 21: 

Narrativa Estudiantes. 
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Fuente: Estudiante 10. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: mi reflexión personal es que me parece muy interesante lo que están 

haciendo ya que es un tema de inclusión que no muchos colegios implementan, por mi me 

parece excelente ya que hay conexión entre personas con menos capacidades, pero al fin y al 

cabo son personas como todos. 

Imagen 22: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 11. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: la actividad fue interesante pero en algunas clases también se tornaba 

difícil, algunas personas no colaboraban con los ejercicios pero en si como tal creo que esto 
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nos ayuda en cuanto a procesos y aprender a comprender a las personas con discapacidades, 

entendimos que todos tenemos las capacidades y podemos enseñarles cosas nuevas, así como 

nosotros también aprender algunas cosas sobre ellos, fue una experiencia creativa, sumándole 

que vimos diferentes deportes que no conocíamos, creamos estrategias con ellos y cada clase 

socializamos más con ellos, creamos nuestros propios materiales con material reciclado, 

cuidamos el medio ambiente mientras aprendemos, fue muy creativo. 

Imagen 23: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 12. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: yo pienso que ha sido muy divertido y lúdico ya que hemos 

participado en diferentes actividades y juegos con los niños de talleres especializados, bueno 

con el respeto a ellos he trabajo muy bien con ellos porque no tengo ninguna dificultad en 

interactuar con ellos porque ellos al igual que yo somos personas y todos somos igual sin 

importar su condición física o mental porque todos valemos lo mismo. 

Imagen 24: 

Narrativa Estudiantes. 
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Fuente: Estudiante 13. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: pues acerca de las actividades, aprendimos varias cosas nuevas y 

deportes como el palados o el Kinball. En la hora de socializar nos hacían incluir a las 

personas de aulas de apoyo, al comienzo no había buena inclusión pero con el tiempo fue 

mejorando y siento que estas actividades nos enseñaron varias cosas aunque en algunos 

momentos prefería tener educación física, pero de resto viví cosas nuevas y que las personas 

con discapacidades cognitivas no son tan diferentes a nosotros. 

Imagen 25: 

Narrativa Estudiantes. 

 
Fuente: Estudiante 14. Curso: 10-01 (2023). 

Transcripción: ha sido una experiencia chévere, al principio un poco complicado 

comunicarnos, compartir y socializar pero a medida de cada actividad nos vamos adaptando. 

Cada actividad es muy recreativa y me han gustado, hemos aprendido que son capaces de 

muchas cosas. Fue una actividad agradable. 
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En esta segunda y última recogida de narrativas, se pudo visualizar el impacto que 

tuvo la propuesta pedagógica investigativa, al haber transcurrido la mayoría de las sesiones, 

se hizo evidente lo que se había causado en los estudiantes, las respuestas que se obtuvieron 

respondieron a cuál es el aporte que tiene el deporte escolar inclusivo mediante el aprendizaje 

cooperativo en estudiantes con y sin DI leve siendo ésta nuestra pregunta problema. Así 

mismo, se puede aclarar el camino hacia el objetivo general del proyecto que consiste en 

promover el deporte escolar inclusivo mediante el aprendizaje cooperativo en estudiantes con 

y sin DI leve, pues a través de las narrativas se confirma la importancia de promover este tipo 

de proyectos y espacios, donde se haga realidad la participación activa de todos los 

estudiantes sin importar sus habilidades o capacidades individuales, dando prioridad al aporte 

que realiza cada estudiante en un equipo cooperativo, donde el trabajo de todos lleva al 

cumplimiento de objetivos comunes, donde las barreras son transgredidas dejando afuera la 

discriminación, la exclusión y la marginación, permitiendo que todos los estudiantes 

obtengan una experiencia positiva y beneficiosa para sus vidas y su experiencia en la 

institución educativa. 

Las narrativas recibidas por los estudiantes podrían organizarse en palabras clave que 

han llegado inclusive a ser tratadas a lo largo de este documento, buscando enlazarlas con lo 

que todos los estudiantes escribieron y con coherencia se podría describir todo el 

conglomerado de respuestas de la siguiente forma: el deporte escolar inclusivo y el 

aprendizaje cooperativo promueven, la comunicación y la socialización con otros, con el paso 

del tiempo y el compartir con los demás, la inclusión se hace más efectiva, compartir 

espacios continuos con una población con discapacidad intelectual leve donde se realice una 

práctica recreodeportiva demuestra que las diferencias que se afirman haber, en la realidad 

son mínimas y esa población puede desarrollar sin ningún inconveniente las mismas 
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prácticas; así mismo las personas que poseen una discapacidad siguen siendo personas como 

cualquier otra, por esta razón las barreras deben ser eliminadas, todas las personas tienen un 

mismo valor sin importar en lo absoluto sus condiciones. Las dinámicas que se presentan en 

las sesiones son efectivas siempre y cuando se desarrollen a partir de componentes lúdicos y 

recreativos, ya que eso fomentará el ánimo por participar de los estudiantes, de igual forma 

agregar sesiones donde se salga de la cotidianidad, como donde los estudiantes creen sus 

propios materiales con material reciclado para la práctica recreodeportiva, espacios que 

fomentarán la creatividad e innovación de los estudiantes, así mismo el valor al ecosistema 

donde nos encontramos; el aprendizaje cooperativo es una herramienta de gran valor para el 

desarrollo de la inclusión, su desarrollo es transversal, pues al utilizarlo de la forma correcta 

se promueven componentes que mejorarán las conductas de los estudiantes en su convivencia 

con otras personas. Por último, se afirma también la importancia de este tipo de proyectos en 

el desarrollo social, psicológico y cognitivo de los estudiantes que poseen discapacidad 

intelectual leve, pues en sus respuestas se rescata haber tenido experiencias valiosas en 

cuanto al compartir con estudiantes con los que no habían compartido espacios 

continuamente, llegando a generar inclusive confianza hacia los demás y siendo partícipes 

activos en actividades de juego donde disfrutaron del proceso. 

Observación no Participante 

En coherencia con la continuidad que se ha tenido para el apartado de análisis, el 

siguiente instrumento utilizado correspondía a la observación no participante desarrollada 

durante el festival de deporte para todos implementado en la sesión 16 por estudiantes de los 

grados 11, uno de sus docentes a cargo y también se contó con la observación de la docente 

de artesanías, grupo de aulas de apoyo pedagógico, se construyó un formato con preguntas 

orientadoras para quienes se les entregara el formato pudieran desarrollarlo de manera clara y 
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sucinta sin ambigüedades, el formato se muestra a continuación y se aclara que fue validado 

por una experta en inclusión.  

Tabla 10: 

Formato observación no participante. 

Objetivo del formato de observación no participante: describir y detallar la observación 

que realiza la población no participante a partir del desarrollo del festival de deporte para 

todos.  

A continuación se presentan preguntas orientadoras acordes a las temáticas que se tratan 

durante este proyecto, tales como la inclusión y el aprendizaje cooperativo, de acuerdo a tu 

observación personal respóndelas de la manera más profunda pero concreta posible. 

1. ¿Alguna vez habías visto dinámicas en el colegio, donde se involucren estudiantes de 

(Aulas de Apoyo, Discapacidad Intelectual) y estudiantes del aula convencional (de 

primero a once) si es así cuáles? – si tu respuesta es no, ¿A qué crees que se debe?  

2. ¿Piensas que la actividad que se está desarrollando (festival de deporte para todos) entre 

10-01 y procesos gráficos, contiene las categorías de inclusión y aprendizaje cooperativo? 

Profundiza en tu respuesta. 

3. ¿Cómo crees que estas actividades recreo deportivas aportan al colegio y a los mismos 

estudiantes? Profundiza en tu respuesta. 

4. Escribe un comentario personal acerca de la actividad recreo deportiva realizada, a modo 

de retroalimentación para los autores de este proyecto. 

El nombre que suministras en este formato será cambiado para proteger tu identidad y se 

usará completamente con fines académicos. 
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Nombre: 

Rol: 

 Fuente: Autoría propia. 

Se trae a colación el tercer objetivo específico del proyecto, el cual consiste en 

implementar el festival de deporte para todos evidenciando los componentes, las conductas 

cooperativas y los elementos inclusivos en estudiantes con y sin DI leve, por esta razón se 

implementó el instrumento de la observación no participante, pues se hacía necesario conocer 

la opinión y la descripción de aquellas personas ajenas a la intervención, ya que sin conocer 

del proyecto a fondo tenían la posibilidad de hacer evidentes aquellos componentes y 

conductas cooperativas, así mismo reconocer si los elementos inclusivos se daban en las 

prácticas recreo deportivas realizadas durante el festival sin haber llegado a ser inducidos con 

anterioridad a responder de alguna forma en específico sesgando sus respuestas; cabe aclarar 

que el diario de campo también fue utilizado para reconocer las características anteriormente 

mencionadas, siendo los autores del proyecto quienes a partir de su observación pueden 

interpretar si lo que se buscaba se hizo evidente y presente durante el festival. El formato de 

observación no participante fue desarrollado por dos docentes, el primero a cargo de los 

cursos 11 y la segunda docente a cargo de los estudiantes de artesanías de aulas de apoyo 

pedagógico, así mismo se le entregó el formato a algunos estudiantes de 11, siendo estos 

cinco en total, las respuestas recibidas al finalizar el festival fueron las siguientes. 

Primera pregunta: ¿Alguna vez habías visto dinámicas en el colegio, donde se involucren 

estudiantes de (Aulas de Apoyo, Discapacidad Intelectual) y estudiantes del aula 

convencional (de primero a once) si es así cuáles? – si tu respuesta es no, ¿A qué crees que se 

debe? 
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Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

“No, esto se debe a las dinámicas de organización que manejan los diferentes niveles del 

colegio” (docente 1, 2023). 

“Sí, actividades como olimpíadas berbeistas, izadas de bandera, culturales, artísticas, 

eventos como feria empresarial, celebraciones día del niño, etc. También con entidades 

externas” (docente 2, 2023). 

“Sí, en los torneos de fútbol” (estudiante 1, 2023). 

“Sí, pero muy pocas veces, usualmente solo en las izadas de bandera o eventos que 

organizan en el colegio con todos los estudiantes” (estudiante 2, 2023). 

“En algunos eventos sí, como izadas de bandera, bailes, etc. De carácter deportivo creo que 

no, casi siempre las aulas de apoyo eran aparte. Tal vez porque se pensaba que no tenían las 

mismas capacidades físicas y el trabajo sería más complicado” (estudiante 3, 2023). 

“Además de las izadas de bandera, olimpiadas, actividades organizadas por los mismos 

estudiantes como jeans day, no he visto más, en donde los involucremos hace poco hicimos 

un festival en donde participamos todos” (estudiante 4, 2023). 

“En torneos de football o actividades de atletismo son aquellos donde más han interactuado 

tanto discapacitados como los de aulas convencionales” (estudiante 5, 2023). 

A raíz de las respuestas obtenidas se pudo confirmar la problemática que compartía la 

propia institución a los autores, donde los espacios que compartían estudiantes con y sin DI 

eran de integración, más no de inclusión, ya que eran momentos donde se situaban al mismo 

tiempo ambas poblaciones, más no se basaba en un proceso donde verdaderamente el 

interactuar, compartir y brindar participación activa entre todos los estudiantes fuera posible, 

por esta razón se hace fundamental en las instituciones educativas promover espacios 
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realmente inclusivos. 

La segunda pregunta realizada fue la siguiente: ¿Piensas que la actividad que se está 

desarrollando (festival de deporte para todos) entre 10-01 y procesos gráficos, contiene las 

categorías de inclusión y aprendizaje cooperativo? Profundiza en tu respuesta. 

Las respuestas obtenidas se presentan a continuación. 

 

“Sí, creo que este ejercicio nos une más como colegio, es fabuloso ver como estudiantes 

regulares apoyan en los diferentes ejercicios de motricidad a los estudiantes de 

discapacidad, esto con el ánimo de construir un mejor manejo de habilidades en torno a un 

reto específico. Esto muestra que a pesar de la diversidad todos lo podemos lograr si 

trabajamos en equipo” (docente 1, 2023). 

“Según observo todos participan fortaleciendo el trabajo colaborativo y la participación sin 

tener en cuenta habilidades competitivas, no veo aislamiento ni rechazo, todos incluidos” 

(docente 2, 2023). 

“Sí, puede ser una actividad en la que se presente un acercamiento entre todos los 

estudiantes, abriendo un campo a la comodidad, la cual no es tan presente debido a la poca 

inclusión que hay entre ambos estudiantes” (estudiante 1, 2023). 

“Sí, pues participan en las actividades aunque a algunos se les dificulta un poco más 

realizarla” (estudiante 2, 2023). 

“Sí, ya que se están integrando entre todos en las actividades, ellos no se sienten excluidos y 

son actividades que todos podrían realizar” (estudiante 3, 2023). 

“Sí, por lo que he visto hay estudiantes de aulas (procesos gráficos) que participan de la 

actividad en donde además de ser ayudado, también son parte de ayudar y esa es una buena 
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metodología para la inclusión” (estudiante 4, 2023). 

“Por supuesto, ya que procura y se centraliza en un aprendizaje deportivo, en mostrarles a 

los alumnos discapacitados un nuevo estímulo y también mostrarles a los alumnos del curso 

10-01 cómo actuar con esos chicos y demostrar sus habilidades a las 2 aulas” (estudiante 5, 

2023). 

Con la obtención de estas respuestas podemos dar por hecho que en su gran mayoría 

el aprendizaje cooperativo y la inclusión se hacen presentes, cabe aclarar que no se reconoce 

el conocimiento que tengan aquellos que contestaron a las preguntas, sin embargo por medio 

de lo escrito, muchas de las características que mencionan, hacen referencia a componentes 

del aprendizaje cooperativo y a elementos de la inclusión por lo que se reafirma que el 

proceso llevado a cabo y desarrollado durante el festival pudo hacer evidente la eficiencia 

surgida a partir de las sesiones implementadas en toda la intervención y esto viéndose 

adquirido y apropiado por los estudiantes de 10-01 y procesos gráficos se concluyó de la 

mejor forma quedando así un legado para la institución y dejando una huella de 

sensibilización y reconocimiento a la diversidad sin barreras para con los estudiantes. 

La tercera pregunta se formuló de la siguiente manera: ¿Cómo crees que estas 

actividades recreo deportivas aportan al colegio y a los mismos estudiantes? Profundiza en tu 

respuesta. 

A partir de esta pregunta se recogieron las siguientes respuestas: 

 

“Les ayuda mucho para tener otros espacios de formación que salen del enfoque tradicional 

de las clases” (docente 1, 2023). 

“Son actividades que generan habilidades sociales en los estudiantes con discapacidad 
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intelectual y aceptación y respeto con los de 10-01, rompen barreras para una buena 

inclusión” (docente 2, 2023). 

“Al acercamiento y una mejor forma de tratarse entre estudiantes” (estudiante 1, 2023). 

“Ayudan a que incremente poco a poco la inclusión y que los estudiantes puedan tener 

empatía por los otros, entender un poco de cómo están los de educación especial y aprender 

cómo son y que no tienen que tratarlos diferente ni mal por como son” (estudiante 2, 2023). 

“Ayudan a desarrollar y mejorar habilidades físicas, permite el ocio y la inclusión” 

(estudiante 3, 2023). 

“Estas actividades buscan integrar a todos nosotros como institución, sin que ellos se sientan 

rechazados o excluidos, pues al ser parte de las actividades que cotidianamente hacen los 

estudiantes del aula convencional fomenta un ambiente de empatía y compañerismo” 

(estudiante 4, 2023). 

“Aportan al darle un espacio diferente a los muchachos y en interpretar la actividad, la 

personalidad y la abrupta expresividad de los 2” (estudiante 5, 2023). 

Se presenta un panorama prometedor sobres los beneficios y las bondades que pueden 

llegar a obtener este tipo de proyectos cuando se habla de dos poblaciones distintas, una de 

ellas con DI leve, lo que demuestra la importancia de la promoción de todas aquellas 

dinámicas donde verdaderamente se busque la transformación de las problemáticas a las que 

se enfrenta cualquier estudiante, haciendo énfasis a aquellos que requieren de especial 

atención para que no lleguen a ser discriminados, excluidos o marginados. Estas respuestas 

también se pueden orientar hacia el cuarto objetivo específico del proyecto, ya que 

comprende describir el aporte del aprendizaje cooperativo para generar un deporte escolar 

inclusivo en estudiantes con y sin DI leve, siendo este aporte descrito por los propios 

observadores del festival, lo que es de gran importancia para identificar la magnitud que 
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puede llegar a tener la propuesta desde diversas perspectivas.  

La siguiente y última pregunta (premisa) buscaba recoger aportes que pudieran hacer 

los observadores hacia los autores del proyecto, con el fin de retroalimentarse a sí mismos 

desde su labor docente, la premisa fue la siguiente: Escribe un comentario personal acerca de 

la actividad recreo deportiva realizada, a modo de retroalimentación para los autores de este 

proyecto. 

A partir de lo anterior se obtuvieron las siguientes respuestas. 

 

“Me parece importante que se sigan manejando este tipo de actividades dentro de la 

institución con el ánimo de que los estudiantes se integren más y se quiten las barreras que 

existen entre los diferentes niveles y las aulas de apoyo pedagógico y estudiantes de 

inclusión” (docente 1, 2023). 

“Iguales instrucciones, exigencia, funciones, ejecución del ejercicio, permitiendo un trabajo 

en igualdad de condiciones, recordando que también dentro de las particularidades algunos 

estudiantes requieren más apoyo” (docente 2, 2023). 

“La actividad está bien, pero deberían tener mayor organización ya que no se entiende bien 

el fin de cada actividad” (estudiante 1, 2023). 

“Es una buena actividad de alguna manera, aunque le faltan pequeñas cosas por mejorar” 

(estudiante 2, 2023). 

“Me pareció una actividad dinámica, pienso que este tipo de cosas se deberían hacer más 

frecuentemente, con el tiempo también se irá adquiriendo experiencia en casos de 

organización y liderazgo, pero en general me pareció un buen trabajo” (estudiante 3, 2023). 

“Me parece una muy buena idea de aprendizaje pues al compartir y tratar con ellos 



190 

 

enfatizamos la empatía, y demás valores comprendemos su manera de socializar y entre 

todos logramos ser parte de las actividades estudiantiles” (estudiante 4, 2023). 

“Considero que tomaron todas las normas que nos hacen humanos por parte de los 

estudiantes de grado décimo y que lograron fomentar al deporte para entretenerse y 

entender que en el campo todos somos iguales por lo que opino que la actividad logró 

satisfactoriamente su cometido” (estudiante 5, 2023). 

Estas retroalimentaciones serán tomadas en cuenta para futuras investigaciones y son 

de gran valor para dar sentido a la importancia y responsabilidad que sostienen los docentes 

en la educación, pues tienen la posibilidad de transformar diversos contextos y las propias 

vidas de muchos estudiantes, permitiendo que su vida académica sea positiva y que todo lo 

que desarrollen en estas etapas les sirva para su desarrollo como personas, todo esto 

encausado en mejorar las futuras sociedades, en este caso en específico, favoreciendo al 

proceso de una cultura inclusiva.  
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Conclusiones 

           Este apartado se constituye con las observaciones, reflexiones y análisis generales 

obtenidos a partir de la intervención pedagógica investigativa, con la intencionalidad de 

contrastar si efectivamente la intervención práctica da respuesta a la pregunta problema, 

siendo ¿Cuál es el aporte del deporte escolar inclusivo mediante el aprendizaje cooperativo 

en estudiantes con y sin discapacidad intelectual leve del colegio Juan Francisco Berbeo 

cursos 10-01 y procesos gráficos? esta pregunta es fundamental en el aporte que el deporte 

escolar inclusivo puede brindar, siendo el aprendizaje cooperativo una herramienta valiosa e 

idónea para desarrollar dicho deporte sin importar la metodología en escena, de igual forma, 

promover acciones inclusivas y generar una sensibilización sobre la valía de los estudiantes 

con DI leve. Por lo anterior, se proponen las siguientes conclusiones:  

● El desarrollo de las sesiones permitió la concepción del aprendizaje cooperativo e 

inclusión gracias a su diseño metodológico desarrollado de manera procedimental y 

narrativo. 

●  La inclusión es un proceso que requiere un abordaje a largo plazo, cuando se incide 

en esta durante un periodo corto, el impacto es leve siendo en algunos casos una 

inclusión poco genuina. 

● La intervención pedagógica investigativa sensibilizó a los estudiantes de 10-01 y a los 

observadores del festival de deporte para todos, al lograr que los estudiantes de 

procesos gráficos sean reconocidos desde sus habilidades y capacidades, demostrando 

que como cualquier otro estudiante, ellos pueden contribuir con el cumplimiento de 

los objetivos en común, siendo participantes activos del proceso.  
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● Descartar totalmente el componente competitivo, dinámico y recreativo no es viable, 

se necesita de ello para desarrollar actividades dinámicas y generar mayor motivación 

en los estudiantes. 

● Las actividades recreo deportivas enfocadas al Kinball y paladós como prácticas no 

convencionales al tener un carácter lúdico y dinámico, permitieron que la realización 

de las sesiones fueran amenas para los estudiantes, al demostrar motivación y 

curiosidad en la práctica educativa en la clase de educación física.  

● La intervención pedagógica investigativa al ser un proceso de encuentros continuos 

entre los estudiantes de 10-01 y procesos gráficos con la utilización de actividades 

recreodeportivas que contengan características cooperativas e inclusivas, permitieron 

que los estudiantes se reconozcan y tengan la capacidad de elegir a compañeros con 

los que no habían interactuado antes. 

● La narrativa como elemento de recolección, reflexión y análisis permitió reconocer las 

experiencias de los estudiantes en sus prácticas deportivas inclusivas, lo que se denota 

como un recurso favorable para la identificación consciente de los aprendizajes del 

estudiante en este caso del proceso de inclusión y cooperación. 
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https://docs.google.com/document/d/1giw82XMx3hOramtm42SxNzLzOn7bugCrJIlzEh25ZD0/edit?usp=sharing 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1giw82XMx3hOramtm42SxNzLzOn7bugCrJIlzEh25ZD0/edit?usp=sharing
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- Anexo 4 Entrevistas Semiestructuradas  

https://docs.google.com/document/d/1g420hsn3dtGIpkISMTysVCQdQKlfegZ02uozFHIGmrQ/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1g420hsn3dtGIpkISMTysVCQdQKlfegZ02uozFHIGmrQ/edit?usp=sharing
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- Anexo 5 formato de Sesión de Aprendizaje  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17k4L0DTEbHqQWf_gzQ-

Ho9KoNfBuCOnl/edit?usp=sharing&ouid=105694000076477884478&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17k4L0DTEbHqQWf_gzQ-Ho9KoNfBuCOnl/edit?usp=sharing&ouid=105694000076477884478&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17k4L0DTEbHqQWf_gzQ-Ho9KoNfBuCOnl/edit?usp=sharing&ouid=105694000076477884478&rtpof=true&sd=true
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- Anexo 6 Sesiones de Aprendizaje 

https://drive.google.com/drive/folders/1VtLhiFamDLoF20rxUAEhpvce2E1Bmaaw?usp=drive_link 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VtLhiFamDLoF20rxUAEhpvce2E1Bmaaw?usp=drive_link
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- Anexo 7 Formato de Diario de Campo 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D02YSdC0mI6OiXUb94UBx-

6iHAfj37YN/edit?usp=sharing&ouid=105694000076477884478&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D02YSdC0mI6OiXUb94UBx-6iHAfj37YN/edit?usp=sharing&ouid=105694000076477884478&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D02YSdC0mI6OiXUb94UBx-6iHAfj37YN/edit?usp=sharing&ouid=105694000076477884478&rtpof=true&sd=true
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- Anexo 8 Diarios de Campo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1is9s6_35d7KwlHORp_RlSW6oXhbbC6Ad?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1is9s6_35d7KwlHORp_RlSW6oXhbbC6Ad?usp=sharing
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- Anexo 9 Experiencias de los Estudiantes. 14/08/23 - 14/09/23. 

https://docs.google.com/document/d/1biOoKekIMgKXGjgXVxerOawlEDP6A97AFDr6EphBNBk/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/1biOoKekIMgKXGjgXVxerOawlEDP6A97AFDr6EphBNBk/edit?usp=sharing
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- Anexo 10 de Observación no Participante del Festival de Deporte para Todos 

https://docs.google.com/document/d/1ZhcukCcbTGR94Gg9CoYvDGTRcsEtAQLNfkQjLfL9p9Q/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZhcukCcbTGR94Gg9CoYvDGTRcsEtAQLNfkQjLfL9p9Q/edit?usp=sharing
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- Anexo 11 Documento con Matrices de Análisis Sesión a Sesión https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nJV-

l9V8gVA4fm_BMxyX5X6ehjEaS4nE/edit#gid=1186164237 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nJV-l9V8gVA4fm_BMxyX5X6ehjEaS4nE/edit#gid=1186164237
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nJV-l9V8gVA4fm_BMxyX5X6ehjEaS4nE/edit#gid=1186164237

