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1. Introducción 
 
El propósito central de esta tesis consistió en diseñar y evaluar dos materiales 

educativos dirigidos específicamente a personas con síndrome de Down. Estos 

materiales tienen como objetivo principal fomentar la autonomía de las personas con 

síndrome de Down, así como mejorar su seguridad en entornos urbanos y apoyar el 

desarrollo de sus habilidades socioemocionales. 

El enfoque de este proyecto se basa en el concepto de educación inclusiva. La 

educación inclusiva se centra en asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus 

diferencias individuales, tengan la oportunidad de participar activamente y de manera 

equitativa en los entornos educativos regulares. Esto significa que se deben diseñar 

y adaptar recursos y estrategias que respeten y valoren las características únicas de 

cada estudiante. 

En este contexto, los materiales educativos desarrollados no solo buscan facilitar el 

aprendizaje académico, sino también ayudar a las personas con síndrome de Down 

a desenvolverse con mayor confianza y seguridad en su vida diaria. Además, se 

pretende que estos materiales contribuyan al fortalecimiento de sus habilidades para 

interactuar de manera efectiva con los demás y para gestionar sus emociones y 

relaciones sociales. 

El presente, por lo tanto, no solo se enfoca en la creación de recursos educativos, 

sino también en la evaluación de su eficacia para garantizar que realmente cumplan 

con sus objetivos y proporcionen beneficios tangibles para las personas con síndrome 

de Down en diferentes aspectos de su vida. 

El primer capítulo de esta tesis se dedica a presentar y contextualizar el problema 

central que se aborda en el estudio. En esta sección, se ofrece una visión general de 

cómo ha evolucionado el concepto de educación inclusiva a lo largo de las últimas 

décadas. Se explora cómo este enfoque ha avanzado para promover la participación 

de todos los estudiantes en entornos educativos regulares, y se analiza la importancia 

de adaptar este enfoque para satisfacer las necesidades específicas de grupos con 

características particulares, como las personas con síndrome de Down. 
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Se pone de relieve que las personas con síndrome de Down enfrentan una serie de 

desafíos únicos, especialmente en términos de autonomía personal y de integración 

social. A menudo, estos individuos requieren recursos y estrategias educativas que 

estén específicamente diseñados para abordar sus necesidades particulares y facilitar 

su desarrollo en estos aspectos cruciales. 

Además, se justifica la necesidad del estudio al señalar la carencia de materiales 

educativos que no solo se centren en la enseñanza de habilidades prácticas, sino que 

también apoyen el bienestar emocional y la independencia de los estudiantes con 

síndrome de Down. Se argumenta que, para promover una inclusión efectiva y 

equitativa, es esencial desarrollar y poner a disposición recursos adaptados que 

puedan contribuir tanto al aprendizaje académico como al crecimiento personal de 

estos estudiantes. 

La educación inclusiva se ha convertido en un principio fundamental en la sociedad 

contemporánea, promoviendo la igualdad de oportunidades y el respeto por la 

diversidad en las aulas. Uno de los grupos que se beneficia significativamente de esta 

filosofía educativa es el conformado por personas con síndrome de Down, una 

condición genética que afecta el desarrollo intelectual y físico de quienes la padecen. 

En este contexto, la educación inclusiva se convierte en una herramienta poderosa 

para fomentar la participación activa y el desarrollo pleno de las personas con 

síndrome de Down, derribando barreras y prejuicios que han existido históricamente. 

La inclusión educativa implica que cada individuo, independientemente de sus 

capacidades o discapacidades, tiene el derecho de acceder a una educación de 

calidad en un entorno inclusivo y respetuoso. Cuando se habla de personas con 

síndrome de Down, esto significa que deben recibir el apoyo necesario para alcanzar 

su máximo potencial académico y personal. Los sistemas educativos inclusivos se 

centran en adaptar las estrategias de enseñanza y el entorno escolar para satisfacer 

las necesidades individuales de cada estudiante. 

La implementación de la educación inclusiva para personas con síndrome de Down 

no solo les brinda la oportunidad de aprender y crecer junto a sus pares sin 

discapacidad, sino que también fomenta una sociedad más comprensiva y tolerante. 

Los beneficios de esta aproximación son evidentes: el desarrollo de habilidades 
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sociales, la promoción de la empatía y la construcción de una comunidad educativa 

que valora la diversidad. 

Sin embargo, la educación inclusiva no es un camino exento de desafíos. Requiere 

un compromiso continuo por parte de educadores, administradores escolares y la 

sociedad en general para garantizar que se respetan los derechos de las personas 

con síndrome de Down y se les proporciona el apoyo necesario. Es esencial 

reconocer que cada individuo es único y tiene sus propias fortalezas y desafíos, por 

lo que la educación inclusiva debe ser flexible y adaptativa. 

En el segundo apartado se explora la compleja realidad de la diversidad en las aulas 

educativas modernas. A medida que las sociedades se vuelven cada vez más 

diversas, las aulas se convierten en reflejos de esa diversidad, manifestándose en 

aspectos como la cultura, el género, el nivel socioeconómico y las habilidades 

individuales de los estudiantes. Cada una de estas dimensiones de diversidad 

enriquece el entorno de aprendizaje, aportando una variedad de perspectivas y 

experiencias que pueden beneficiar tanto a los estudiantes como a los educadores. 

Se analiza cómo estas diferencias pueden representar tanto oportunidades como 

desafíos en el proceso educativo. La educación inclusiva busca ofrecer un entorno 

donde todos los estudiantes puedan acceder a una enseñanza equitativa y adaptada 

a sus necesidades particulares. También se examina cómo la adaptación curricular y 

el apoyo individualizado son esenciales para enfrentar estos retos, y cómo las 

escuelas deben equilibrar la provisión de una base cultural común con el respeto a 

las particularidades individuales. Además, se discute la necesidad de una respuesta 

institucional a la diversidad, subrayando que la gestión efectiva de la diversidad debe 

ser una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa.  

El apartado 4 aborda las estrategias y enfoques esenciales para implementar una 

educación inclusiva efectiva. Se exploran enfoques clave como el aprendizaje 

cooperativo, el aprendizaje dialógico, y las estrategias de aprendizaje servicio y 

comunitario, que promueven la participación activa y el respeto mutuo entre los 

estudiantes. Además, se destacan prácticas para fomentar la participación social y se 

presentan estrategias integrales que abarcan desde la organización del aula hasta la 

enseñanza compartida. Estas metodologías no solo adaptan la enseñanza a las 
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necesidades individuales, sino que también buscan crear un entorno escolar inclusivo 

que beneficie a todos los estudiantes. 

En el apartado 5 se detallan las características de la población para la cual está 

dirigido el material educativo, en donde se explica que el Síndrome de Down es una 

condición genética causada por la presencia de un cromosoma adicional en el par 21, 

lo que resulta en características físicas y desafíos en el desarrollo. También se 

abordan los aspectos fundamentales del síndrome, desde su definición y 

características clínicas, hasta las metodologías actuales para su diagnóstico y 

tratamiento. Asimismo, se explora el impacto del síndrome en el desarrollo y el 

aprendizaje, y se analizan las dimensiones cruciales para la integración escolar y la 

vida afectiva de las personas con esta condición. Finalmente, se revisan las 

estadísticas actuales en México y el papel de las instituciones y empresas en la 

promoción de la inclusión y el apoyo socio-laboral para mejorar la calidad de vida de 

las personas con Síndrome de Down. Este enfoque integral busca ofrecer una visión 

completa que facilite la comprensión y la intervención efectiva en diferentes áreas 

relacionadas con el síndrome.  

El éxito en la inclusión y en la respuesta a las necesidades educativas especiales 

depende de una adaptación constante y una revisión crítica de las prácticas 

educativas tradicionales, con el fin de proporcionar a cada estudiante las 

oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial. 

Se menciona el proceso de diseño de los dos cuadernillos: "Quién Soy" y "Práctica 

de Calle" en el que se detallan los objetivos específicos de cada cuadernillo, su 

estructura y cómo se adaptaron los contenidos para ser accesibles y útiles para 

personas con síndrome de Down. Además, se describen las decisiones de diseño 

pedagógico y gráfico que se tomaron para asegurar que los cuadernillos sean 

intuitivos y atractivos para los usuarios, fomentando su autonomía y seguridad en 

entornos urbanos. 

En este trabajo se presenta el diseño de dos cuadernillos orientados a promover la 

educación inclusiva, con un enfoque integral para el desarrollo afectivo y la autonomía 

de personas con síndrome de Down. Estos cuadernillos se centran en brindar 

herramientas prácticas y emocionales que apoyen a las personas con síndrome de 
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Down en su vida cotidiana. El éxito de estos materiales radica en su capacidad para 

ser comprensibles y relevantes, cubriendo áreas esenciales para la independencia y 

el bienestar de los usuarios. 

Además de su utilidad inmediata, creemos que este trabajo sienta las bases para 

futuras investigaciones y desarrollo de materiales y actividades en el campo de la 

educación inclusiva. Los cuadernillos diseñados no son solo recursos actuales y 

útiles, también ofrecen un modelo que puede inspirar la creación de nuevos 

materiales adaptados a las necesidades específicas de otras personas con 

discapacidades. 

Es importante considerar la implementación y evaluación empírica de estos 

cuadernillos en entornos reales. Esto permitirá realizar los ajustes necesarios para 

maximizar su efectividad. Además, proponemos que los profesionales en el campo 

de la educación y la psicopedagogía reciban formación continua sobre cómo utilizar 

estos materiales y aplicar estrategias inclusivas en sus prácticas diarias. 

Durante el desarrollo de la tesis hemos reafirmado la importancia del papel del 

psicólogo educativo en el desarrollo de materiales pedagógicos. No se trata 

únicamente de entender cómo aprenden los estudiantes, sino también de diseñar 

recursos que atiendan sus necesidades individuales, promoviendo una educación 

verdaderamente inclusiva. El enfoque integral del psicólogo educativo, que considera 

tanto el desarrollo académico como el emocional, es clave para crear materiales que, 

además de enseñar, fortalezcan la autoestima, la autonomía y el bienestar de los 

estudiantes. 
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2. Referentes Conceptuales 

2.1 Educación Inclusiva 

La evolución de la educación especial a nivel global ha experimentado notables 

cambios en las últimas décadas. Inicialmente, se impulsó el concepto de integración 

educativa, y en la actualidad, se orienta hacia el paradigma de la educación inclusiva. 

Este proceso de transformación ha generado un ambiente de incertidumbre y 

ambigüedad en el ámbito teórico de la educación especial, llegando incluso a 

plantearse su posible desaparición por algunos expertos. Sin embargo, en la práctica, 

las instituciones que conforman la educación especial mantienen una sólida 

presencia, apuntando hacia un futuro que no parece propenso a cambios drásticos a 

corto plazo (Romero & García, 2013). En este contexto de evolución y desafíos, el 

presente capítulo abordará el tema de la educación inclusiva y su impacto en la 

educación especial.   

 

● Fundamentos de la Educación Inclusiva 

Antes de la introducción del concepto de educación inclusiva, se empleaba el término 

de educación especial. Este vocablo fue mencionado por primera vez en México en 

1861 por la Escuela Nacional de Sordos, y posteriormente, en 1870, fue utilizado por 

la Escuela Nacional de Ciegos (SEP, 2004).  En 1970 se fundó la Dirección General 

de Educación Especial en México y se crearon “escuelas especiales” (Diario Oficial 

de la Federación [DOF], 2012).  

En 2006, los servicios de educación especial se dividían en dos categorías: servicios 

indispensables y servicios complementarios. Los primeros se ocupaban de 

discapacidades neuromotrices, auditivas, visuales e intelectuales, proporcionando 

atención a través de la educación especial en los Centros de Capacitación para el 

Trabajo y los centros integrados. Los servicios complementarios se encargaban de 

abordar problemas relacionados con el aprendizaje, lenguaje y conducta en los 

Centros Psicopedagógicos (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2006). 

Con el paso del tiempo se hizo una reclasificación, en la que los servicios 

indispensables se transformaron en Centros de Atención Múltiple; así, en el mismo 
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lugar, se atienden a personas con distintas discapacidades impartiendo el mismo 

currículo que en las escuelas regulares (Romero & García, 2013). 

Los servicios complementarios se transformaron en USAER (Unidades de Servicio de 

Atención a la Escuela Regular), cuyas funciones consistían en realizar evaluaciones 

psicopedagógicas, adecuaciones curriculares y orientación a las familias. Sobre esta 

línea se crearon los Centros de Recursos para la integración educativa, encargados 

de orientar a los docentes para la atención a las NEE, brindando herramientas y 

material de apoyo (Romero & García, 2013). 

 

● Definición y concepto de educación inclusiva  

La UNESCO (2006) describe la educación inclusiva como un proceso que aborda las 

diversas necesidades de los estudiantes mediante prácticas inclusivas en el 

aprendizaje. Este enfoque busca disminuir la exclusión en el entorno escolar mediante 

cambios y adaptaciones en el contenido educativo. Se apoya en enfoques educativos 

y estrategias que buscan la participación de todos los estudiantes, estableciendo la 

responsabilidad del sistema educativo convencional de brindar educación a toda la 

población. 

Booth & Ainscow (2000) sostienen que el objetivo es cultivar un sentido de comunidad 

y apoyo mutuo que promueva el éxito de todos los alumnos, ya sea que tengan o no 

discapacidades, compartiendo el mismo espacio. Destacan la importancia de 

aumentar la participación y disminuir la exclusión tanto cultural como curricular en las 

escuelas. Asimismo, subrayan la necesidad de reestructurar las culturas políticas y 

prácticas escolares para adaptarse a la diversidad, generando mejoras institucionales 

que beneficien tanto a docentes como a alumnos, al mismo tiempo que fomentan 

relaciones más sólidas entre la escuela y la comunidad. 

Por último, Falvey (como se cita en Moliner, 2013) menciona que la educación 

inclusiva trata de hacer partícipes a todos con el compromiso de hacer lo necesario 

para que cada estudiante de la comunidad tenga el derecho de pertenecer a un grupo 

y no ser excluido. 

 

 

● Marco legal y político de la educación inclusiva a nivel nacional e internacional 
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En México, el artículo 3° de la Constitución establece el derecho a la educación donde 

el Estado proporcionará la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, proporcionando los recursos, materiales, métodos y organización necesaria 

para la educación (DOF, 2012). 

En el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece que el Estado deberá promover, proteger, y asegurar el pleno ejercicio de 

los derechos humanos, y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 

equiparación de oportunidades (DOF, 2012). 

Así mismo, el Artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, establece que se asegurará la educación inclusiva en todos los niveles 

educativos, con la intención de que las personas con discapacidad sean partícipes de 

la sociedad, de manera libre y segura. 

En este sentido, la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, 

en el artículo 12 establece que la Secretaría de Educación Pública favorecerá el 

derecho de las personas con discapacidad, evitando la discriminación en cualquier 

centro educativo mediante acciones que deberán garantizarlo. (Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad [CONADIS]. 

(2015).  

 

2.2 Diversidad en la Educación 

● Tipos de diversidad presentes en las aulas, como la diversidad cultural, de 

género, socioeconómica y de habilidades 

De acuerdo con Blanco (1990), en el contexto educativo actual, las aulas se han 

convertido en auténticos micro espacios de diversidad, reflejando la riqueza y 

complejidad de la sociedad. La diversidad en las aulas abarca una amplia gama de 

dimensiones, incluyendo la diversidad cultural, de género, socioeconómica y de 

habilidades, entre otras. Cada una de estas dimensiones aporta una perspectiva única 
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y enriquecedora al ambiente de aprendizaje, pero también plantea desafíos que 

requieren una atención cuidadosa y una gestión adecuada por parte de educadores 

y estudiantes por igual. En este apartado, se examinará algunos tipos de diversidad 

presentes en las aulas, destacando su importancia en la formación de una educación 

inclusiva y equitativa para todos. 

Agrega la autora que la razón principal de la educación en las escuelas es promover 

de manera intencionada el desarrollo de habilidades específicas y la adquisición de 

conocimientos culturales necesarios para que los estudiantes puedan participar 

activamente en su entorno sociocultural. Para alcanzar este propósito, las escuelas 

deben lograr un equilibrio "complicado" al proporcionar una educación que sea a la 

vez inclusiva y diversificada; esto implica ofrecer una base cultural común para todos 

los estudiantes, evitando la discriminación y garantizando la igualdad de 

oportunidades, al mismo tiempo que se respetan sus particularidades y necesidades 

individuales.  

Es importante mencionar que todas y todos los estudiantes tienen ciertas necesidades 

educativas básicas que se relacionan con las habilidades fundamentales para su 

crecimiento personal y su integración en la sociedad. Estas necesidades se reflejan 

en el plan de estudios escolar. Sin embargo, no todos los alumnos tienen la misma 

base de conocimientos ni abordan estos aprendizajes de la misma manera. Blanco 

(1990) concluye que la noción de diversidad lleva a considerar que cada estudiante 

presenta necesidades educativas únicas y particulares para participar en las 

oportunidades de aprendizaje esenciales en su integración social, y para lograrlo se 

necesita un enfoque educativo personalizado. 

Todos los estudiantes tienen ciertas necesidades educativas básicas que se 

relacionan con las habilidades fundamentales para su crecimiento personal y su 

integración en la sociedad. Estas necesidades se reflejan en el plan de estudios 

escolar. Sin embargo, no todas las alumnas y alumnos tienen la misma base de 

conocimientos ni abordan estos aprendizajes de la misma manera. Warnock (como 

se cita en Blanco 1990) señala que, en esta situación, es apropiado emplear el término 

"necesidades educativas especiales" para describir a los estudiantes que enfrentan 

obstáculos en su proceso de aprendizaje o discrepancias con respecto al plan de 

estudios que se espera para su edad.  De igual manera menciona que estos alumnos 



12 

necesitan soluciones como vías de acceso al plan de estudios, ajustes en el propio 

plan de estudios o una atención particular hacia el entorno social y el ambiente 

emocional en el que se desarrolla el proceso educativo. 

Hasta no hace mucho tiempo, solo los estudiantes con discapacidades recibieron este 

tipo de apoyos y recursos especiales, mientras que muchos otros que enfrentaban 

dificultades en su aprendizaje seguían en la escuela regular sin recibir ningún tipo de 

ayuda. Al respecto, Blanco (1990) comenta que los alumnos con necesidades 

educativas especiales requieren el acceso a los recursos y ayudas que sean 

oportunas para ellos, sean temporales o permanentes, la diversidad en los alumnos 

puede depender del contexto en el que se desarrollan y en la experiencia adquirida, 

las NEE no siempre se relacionan con discapacidad, pues existen factores 

pedagógicos que suelen ser motivo de la necesidad de apoyo, así como diversidad 

en cultura, etnia, lengua e incluso características sociales. 

Los autores agregan que se debe proporcionar respuestas educativas habituales o 

extraordinarias para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes no 

depende solo de por qué son diferentes entre ellos, sino que también está relacionado 

con la forma en que se les enseña. Numerosos desafíos en el proceso de aprendizaje 

surgen cuando la respuesta educativa no reconoce la diversidad, como el caso de no 

proporcionar educación a un niño de una determinada herencia cultural en su lengua 

natal, lo que puede resultar en dificultades significativas para su desarrollo educativo, 

concluye Blanco (1990). 

 

● Impacto de la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje 

Blanco (1990) menciona que la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje es un 

tema fundamental en el ámbito educativo que ha cobrado cada vez más relevancia 

en las últimas décadas. A medida que la sociedad se vuelve cada vez más 

heterogénea en términos de cultura, idioma, género, orientación sexual, habilidades 

y experiencias, la comprensión y gestión efectiva de la diversidad se ha convertido en 

un desafío y una oportunidad clave para educadores y estudiantes por igual. 
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El impacto de la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje, agrega la autora, se 

enfoca a las diferencias significativas entre individuos, que pueden incluir aspectos 

como la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, la religión, la nacionalidad, las 

habilidades y discapacidades, el nivel socioeconómico, la edad, entre otros. De igual 

modo, estas diferencias enriquecen el entorno educativo de múltiples maneras, pero 

también presentan desafíos que deben abordarse para garantizar que todos los 

estudiantes tengan igualdad de oportunidades. Para poder lograr esto es necesario 

adoptar estrategias y enfoques pedagógicos que se ajusten a las necesidades, 

habilidades, intereses y características individuales de los estudiantes, reconociendo 

que cada uno de ellos es único. Esto implica no tratar a todos los estudiantes de la 

misma forma, sino adaptar la enseñanza para garantizar que todos tengan la 

oportunidad de aprender y desarrollarse al máximo de su potencial.  

La adaptación a la diversidad, como cualquier proceso innovador, afecta a todos los 

aspectos de la institución educativa y conlleva la revisión crítica de las prácticas 

educativas convencionales, introduciendo modificaciones significativas en ellas. 

Estos cambios pueden generar ciertas preocupaciones e incertidumbres entre los 

docentes, las cuales pueden ser en gran medida superadas mediante la toma de 

decisiones conjuntas. La experiencia ha demostrado que la respuesta a la diversidad 

y la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales deben ser un 

proyecto institucional, y no responsabilidad exclusiva de profesores aislados. De 

hecho, uno de los factores clave para el éxito de la inclusión radica en que esta se 

discuta a fondo y se asuma por toda la comunidad educativa (Blanco 1990).  

De acuerdo con Calderón y Montero (2022), algunos aspectos clave para dar 

respuesta a la diversidad en el aula incluyen la adaptación curricular, la inclusión, 

apoyo individualizado y la colaboración con los padres y tutores, las escuelas que 

saben adaptarse a la diversidad de sus estudiantes no solo promueven su desarrollo 

adecuado, sino que también experimentan un crecimiento institucional notable. Por 

esta razón, al elaborar sus proyectos educativos y planes de estudio, las escuelas 

deben centrarse en responder de manera efectiva a la diversidad, lo cual debería ser 

un aspecto fundamental en las decisiones tomadas por todos los involucrados en 

estos procesos.  
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Las decisiones tomadas a nivel institucional deben estar destinadas a proporcionar 

una primera respuesta que atienda a todos los estudiantes por igual, para así poder 

brindar una atención personalizada en cada salón de clase. En la intervención escolar 

en las instituciones debe considerar las necesidades educativas especiales de todos 

los alumnos, sin distinción por etnia, cultura, contexto social o discapacidad, con el fin 

de avanzar hacia una educación de alta calidad, es esencial tener en cuenta la 

diversidad en las formas de aprendizaje que exhiben los estudiantes en cada aula, ya 

que de lo contrario existe el riesgo de convertirlos en observadores pasivos y 

distanciarlos del proceso activo de aprender haciendo, concluyen los autores. 

 2.3 Estrategias y Enfoques para la Educación Inclusiva 

Las estrategias y enfoques para la educación inclusiva son fundamentales para 

asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus características, 

puedan acceder al conocimiento y participar activamente en el aula. Estas prácticas 

buscan eliminar barreras y fomentar un ambiente de respeto, colaboración y equidad, 

donde se valoren las diferencias individuales. Así, mediante métodos de enseñanza 

flexibles y adaptados, se promueve el desarrollo integral de cada estudiante, 

ayudando a construir una educación más justa y accesible para todos. 

De acuerdo con Palacios-Garay et al (2020), la educación inclusiva es un enfoque 

fundamental en la pedagogía contemporánea que busca garantizar que todos los 

estudiantes, independientemente de sus diferencias o discapacidades, tengan acceso 

a una educación de calidad en entornos escolares que celebren la diversidad. Para 

lograr este objetivo, es esencial implementar estrategias y enfoques específicos que 

promuevan la inclusión y el éxito de todos los estudiantes. Se exploran algunas de las 

estrategias y enfoques clave que los educadores pueden emplear para crear entornos 

educativos verdaderamente inclusivos. Los autores mencionan que estos enfoques 

van más allá de la adaptación de la enseñanza y el aprendizaje para abordar las 

diversas necesidades de los estudiantes, incluyendo también la creación de una 

cultura escolar inclusiva que fomente el respeto, la empatía y la igualdad. 

De acuerdo con García y Delgado (2017), los métodos educativos empleados deben 

tener en cuenta la diversidad según lo establecido en el plan de estudios. Además, es 

crucial evaluar la efectividad y utilidad de estas estrategias, destacando la importancia 

de diversas modalidades de organización espacial, así como de las técnicas y 
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métodos utilizados. La responsabilidad del educador implica la comprensión y 

análisis, e incluso la aplicación en ciertos casos, de un enfoque que promueve el 

cuestionamiento de las prácticas educativas más allá de una perspectiva simplemente 

inclusiva.  

En relación con las prácticas inclusivas, el estudio de Flores, García y Romero (2017) 

revela que los profesores exhiben enfoques inclusivos, aunque exigen un respaldo 

más sólido en cuanto a las condiciones del mobiliario y la estructura física del aula, 

adaptaciones en la metodología y una mejora en la relación entre el docente y el 

estudiante. Asimismo, se identifica la necesidad de planificar la actualización de los 

docentes, con el objetivo de enriquecer sus conocimientos conceptuales y fomentar 

la implementación de la educación inclusiva. 

 

● Descripción de estrategias efectivas para la educación inclusiva 

Estrategias de aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo constituye una metodología educativa novedosa con la 

capacidad de revolucionar las prácticas pedagógicas en los centros escolares. Se 

basa en un enfoque constructivista que armoniza los roles de todos los involucrados. 

Por fin, el factor fundamental para garantizar un aprendizaje efectivo radica en las 

interacciones con el entorno y las personas que los rodean (Santos, Lorenzo y 

Priegue, 2009). 

En el mismo orden de ideas, Navarro, González, López y Botella (2015) mencionan 

que este enfoque o práctica inclusiva se centra en la generación de conocimiento a 

partir de situaciones consideradas auténticas. En este proceso, los estudiantes de 

diferentes disciplinas desempeñaron un papel crucial en la creación del resultado 

final. Todos los participantes se sienten responsables de este resultado, lo que implica 

la participación activa de estudiantes que forman parte de grupos diversos o de 

inclusión. 

Estrategias de aprendizaje dialógico 
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De acuerdo con Aubert et al (2013), el concepto de conocimiento dialógico sostiene 

que el aprendizaje se produce a través de la interacción entre individuos en una red, 

resultando en acuerdos compartidos que benefician a muchos. Lo crucial en esta idea 

es que el aprendizaje implica analizar una amplia variedad de interacciones, 

buscando la máxima diversidad posible, y fomentando el diálogo en un contexto de 

igualdad en lugar de jerarquía; Esto significa que todos tienen la capacidad de 

contribuir, lo que a su vez reconoce la inteligencia cultural de todos los seres 

humanos. 

Álvarez y González (2013) destacan que, desde la perspectiva del conocimiento 

dialógico, se reconoce la capacidad de todas las personas implicadas en el proceso 

educativo para realizar aportes significativos, basados en sus experiencias y 

perspectivas culturales. Asimismo, se comprende que la interacción y comunicación 

mutua benefician a todos los participantes. 

Esto significa que, tanto los estudiantes que están aprendiendo y aquellos que pueden 

tener desafíos o necesidades educativas especiales, encuentran ventajas duales en 

este enfoque. Por un lado, los métodos educativos les proporcionan herramientas 

para comprender mejor el contenido académico, y por otro, tienen la oportunidad de 

contribuir al proceso, lo que también les ayuda a elevar su autoestima al compartir su 

conocimiento con los demás. 

 

Estrategias de aprendizaje servicio y comunitario 

De acuerdo con Batllé (2013), el aprendizaje en servicio y comunitario representa una 

filosofía educativa que abarca tanto la dimensión cognitiva como la ética de las 

personas. Su objetivo es armonizar la calidad educativa con la inclusión social. En 

este enfoque, los compromisos personales, las emociones y la ética se emergen 

como los cimientos esenciales de las estrategias pedagógicas. Estas estrategias 

promueven un aprendizaje experiencial y significativo arraigado en situaciones 

concretas, orientadas hacia la acción en beneficio de la comunidad. 
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Estrategias para fomentar la participación social 

Dentro de las estrategias para fomentar un ambiente escolar inclusivo, menciona 

Torrego (2006), se pueden destacar las siguientes: 

a) Red de amigos y compañeros. Esta táctica implica la formación de un grupo 

de amigos dispuestos a ayudar a estudiantes que enfrentan dificultades en sus 

relaciones y adaptación al entorno escolar, sin importar la causa de dichas 

dificultades. 

b) Círculo de amigos. Consiste en crear un grupo cercano de amigos alrededor 

de un estudiante con necesidades educativas especiales cuando llega al centro 

educativo. El objetivo no es solo apoyar a ese estudiante, sino también 

sensibilizar a los demás sobre la importancia de ofrecer ayuda y mostrar 

compromiso hacia quienes lo necesitan. 

c) Comités de apoyo entre compañeros. Se trata de formar un equipo rotativo 

de estudiantes dentro del aula con el propósito de analizar cómo mejorar el 

apoyo mutuo en el entorno escolar y convertirlo en una comunidad más 

inclusiva. 

d) Estudiantes ayudantes. Mediante una dinámica simple, los estudiantes eligen 

a algunos de sus compañeros que demuestran habilidades para ayudar a los 

demás, escuchar y resolver conflictos, y en quienes confían. 

Estas estrategias están diseñadas para fomentar la inclusión y la solidaridad entre los 

estudiantes, creando un ambiente escolar más acogedor. 

 

Estrategias integrales 

De acuerdo con Moliner (2013), se establecen estrategias con las que se plantean 

enfoques educativos que abordan la variabilidad presente en el salón de clases, 

considerando una amplia gama de aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje. No se limitan únicamente a considerar elementos específicos, como la 

organización de los estudiantes, los recursos físicos, el tiempo, los materiales o la 

elección de la metodología adecuada.  
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Entre las principales estrategias integrales se encuentran las siguientes:  

(a) Los rincones y talleres/ aceptación de la comunidad  

Estos enfoques no solo abarcan la diversidad y la inclusión como una dimensión 

necesaria para fomentar el respeto entre los estudiantes, también se integran como 

parte fundamental del proceso de enseñanza. Los talleres se centran en contenidos 

específicos, procedimientos y requisitos de las actividades directas, lo que les confiere 

un gran potencial para satisfacer las necesidades que la inclusión y diversidad en el 

aula demandan. 

Se tomará en cuenta que, dentro de la diversidad en el aula, todos son partícipes de 

una misma comunidad, dónde el docente responsable de impartir la educación, 

seguirá y adaptará el currículo regular a las necesidades.  

(b) Los proyectos de trabajo inclusivos/ Educación basada en resultados  

Representan una estrategia de aprendizaje compartido que se ajusta a la filosofía y 

estrategia didáctica del currículum. Esta metodología afecta tanto a las estructuras 

organizativas como a las metodológicas, y organiza los contenidos desde una 

perspectiva globalizada. Partiendo de la realidad global de los estudiantes, que son 

el foco del proceso de aprendizaje, estos proyectos promueven una enseñanza-

aprendizaje inclusiva y efectiva. 

La escuela establecerá las condiciones del éxito y los objetivos en la educación, pues 

se trata de que cada alumno desarrolle sus potencialidades, aunque no sea de igual 

manera que el resto, ni en el mismo tiempo. 

(c) La enseñanza compartida / Educación multicultural 

Implica la presencia de dos docentes en el aula, mejora significativamente las 

posibilidades de atención a un grupo de estudiantes heterogéneo. Además de los 

beneficios directos, como una mayor atención a las necesidades individuales, esta 

metodología tiene efectos adicionales muy positivos. Genera un ambiente más abierto 

y comunicativo en el aula, rompiendo con los esquemas de silencio y homogeneidad 

que no son favorables para los estudiantes con diversidad funcional. Más innovadores 

aún, los docentes de apoyo dejan de ser simplemente un recurso para abordar las 
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dificultades de aprendizaje de unos pocos estudiantes, convirtiéndose en un elemento 

que mejora la calidad de los procesos educativos en el aula, beneficiando así a toda 

la clase diversa.  

El objetivo de una educación multicultural es promover los derechos humanos y 

reconocer la diversidad en el aula, así como establecer una igualdad de 

oportunidades y poder entre pares. 

d) Evaluación valoración sobre la actuación del alumno 

Han surgido diversas técnicas de evaluación, en este caso la valoración auténtica, 

demuestra cómo los alumnos demuestran lo que saben, a través de habilidades en 

un contexto realista, utilizando situaciones de la vida diaria. 

 

2.4 Roles y Responsabilidades de los Actores en la Educación 
Inclusiva 

Como afirma Ainscow (2012), la evolución de la educación ha sido un proceso gradual 

que ha transitado desde la exclusión hacia la educación especial, pasando por la 

etapa de integración, para finalmente abrazar la idea de la educación inclusiva. El 

autor continúa exponiendo en su discurso que este proceso de transformación no ha 

sido uniforme en todos los países, y su ritmo de avance varía notablemente. En este 

contexto, el enfoque actual en la educación inclusiva marca un hito importante en este 

recorrido histórico.  

El autor concluye que este enfoque se erige como un cambio trascendental, ya que 

su objetivo es expandir las capacidades del aula regular para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes. Sin embargo, este logro implica la colaboración 

de múltiples actores y desafía profundamente el status quo, lo que inevitablemente 

reconfigura los roles futuros de aquellos involucrados en la provisión de educación 

especial y apoyo pedagógico. 
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Descripción de los roles y responsabilidades de los docentes, directivos escolares, 

familias y comunidad en la promoción de la educación inclusiva  

De acuerdo con Zambrano-Cedeño et al (2022), es esencial fomentar la colaboración 

activa de las familias y la comunidad en la educación inclusiva para crear un entorno 

propicio. Esto implica instaurar cambios positivos que permitan una formación basada 

en la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias individuales. En este 

contexto, es fundamental respetar a cada individuo tal y como es, reconociendo y 

valorando su singularidad. 

En relación con este punto, la UNICEF (2014) ofrece la siguiente descripción: para 

lograr la participación efectiva de los padres, madres y comunidades en pro de la 

educación inclusiva, es necesario identificar estrategias y oportunidades a nivel local. 

Estos deben ser desarrollados a partir de programas ya existentes, de manera que se 

puedan aprovechar las capacidades y recursos disponibles en la comunidad.   

Consecuencia de esto, continúan los autores, es fundamental proporcionar a las 

familias, estudiantes, comunidades y a la institución educativa las estrategias 

requeridas para lograr los objetivos educativos basados en la inclusión y superar los 

prejuicios arraigados. 

En el contexto de la sensibilización, Cuesta et al (2016), destacan que para que una 

educación sea inclusiva se deben considerar varios aspectos fundamentales para 

garantizar un entorno de aprendizaje equitativo y enriquecedor: 

● Enseñanza Apropiada. La educación inclusiva debe adaptarse a las 

necesidades individuales de los estudiantes, asegurando que cada uno reciba 

una instrucción adecuada a su nivel y estilo de aprendizaje. 

● Promoción de la colaboración. Fomentar el trabajo en equipo y la 

colaboración entre los estudiantes es esencial. El aprendizaje colaborativo no 

solo fortalece la comprensión, sino también las habilidades sociales y de 

comunicación. 

● Personalización de los Objetivos de Aprendizaje. Cada estudiante es único, 

por lo que los objetivos de aprendizaje deben adaptarse a las capacidades y 

necesidades de cada individuo. Esta personalización garantiza un progreso 

educativo significativo para todos. 
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● Apoyo y Valoración. Todos los estudiantes deben recibir apoyo emocional y 

educativo para sentirse valorados y aceptados en el grupo. El ambiente debe 

ser inclusivo y respetuoso, donde cada estudiante se sienta parte integral de 

la comunidad educativa. 

● Incrementar la Participación y Reducir la Exclusión. Es esencial fomentar 

la participación activa de todos los estudiantes en el aula y reducir cualquier 

forma de exclusión. La diversidad debe ser celebrada y apreciada. 

● Identificar y Superar Barreras. Se deben identificar y minimizar las barreras 

que dificultan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Esto implica 

abordar desafíos físicos, emocionales y cognitivos que puedan surgir. 

● Facilitar el Acceso, Permanencia y Participación. Todos los estudiantes 

deben tener acceso igualitario a las oportunidades educativas. Además, es 

crucial garantizar que puedan permanecer en el sistema educativo y participar 

activamente en todas las actividades, independientemente de sus diferencias. 

Asimismo, los autores exponen que, al abordar estos aspectos, se puede crear un 

entorno educativo inclusivo que nutra el crecimiento, el desarrollo y el éxito de cada 

estudiante, independientemente de sus habilidades y diferencias, de igual manera 

hacen énfasis en que la familia, considerada como el pilar fundamental de la sociedad, 

se erige como la primera institución educativa donde se moldean los valores durante 

la infancia. En un mundo en constante transformación, el papel de la familia ha 

evolucionado significativamente con el tiempo. En este contexto cambiante, la familia 

debe asumir un papel protagónico para prevenir la desviación y la violación del 

principio fundamental de unidad y respeto hacia los demás. Concluyen los autores 

que es crucial que la familia se convierta en un agente activo que guíe a las 

generaciones futuras, fomentando valores sólidos y promoviendo la cohesión social 

en una sociedad diversa y dinámica. 

En concordancia con las reflexiones de Calvo, Verdugo y Amor (2016), quienes 

destaca la evolución significativa y los notables avances en la gestión y actualización 

de los centros educativos, se evidencia cómo estos cambios han logrado involucrar a 

toda la sociedad, haciéndola sentir una parte integral de esta transformación. 

En este proceso de transformación,los autores exponen que la participación de la 

familia ha experimentado un cambio notable, pasando de ser limitada a desempeñar 
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un papel activo y protagónico en la dinámica interna y educativa relacionada con sus 

hijos. 

Es en este contexto destaca el autor la colaboración entre la familia, la comunidad, 

los estudiantes y los educadores se presenta como una oportunidad propulsada por 

la innovación y la gestión educativa. Esta colaboración puede contribuir 

significativamente a mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo 

así el vínculo entre todos los actores involucrados en el proceso educativo. 

Lo anterior contribuye a la inclusión de los jóvenes, teniendo en cuenta sus 
características individuales y respetando sus creencias y pensamientos; de igual 

manera se han dado pasos importantes en esta dirección, como la inclusión de niños 

con necesidades especiales, jóvenes con un alto coeficiente intelectual y la promoción 

de la diversidad de género esta evolución refleja la importancia de adaptarse a una 

sociedad diversa y en constante cambio. 

Por lo tanto, los autores sostienen que la colaboración entre la familia, la comunidad, 
los estudiantes, los profesores y los educadores, respaldada por la innovación y la 

gestión educativa, puede enriquecer las prácticas de enseñanza-aprendizaje y 

promover la inclusión de los jóvenes respetando sus particularidades individuales y 

sus puntos de vista. Durante este proceso, se han tomado pasos significativos, como 

la integración de niños con necesidades especiales, jóvenes con habilidades 

excepcionales y la promoción de la diversidad de género, estos avances reflejan un 

compromiso continuo con la adaptación y la inclusión en un mundo en constante 

cambio. 

 

Importancia de la colaboración y la comunicación entre estos actores 

Para enfatizar este punto, Bonilla et al (2018) destacan un punto fundamental: la 

inclusión educativa requiere la participación activa y la colaboración de todos los 

actores dentro de la comunidad escolar, los alumnos deben atenderse en entornos 

inclusivos, con igual de condiciones que el resto de esa comunidad.  

Cierta comunidad estará conformada por directivos, profesores, los estudiantes y los 

padres de familia, el compromiso de cada uno de estos actores y su contribución en 
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este proceso son cruciales, ya que aseguran que la transformación de las prácticas 

educativas conlleva un cambio cultural en la comunidad, orientándola hacia los 

principios de equidad e igualdad. 

De igual manera, continúan los autores, las diferencias en las capacidades de cada 

uno de los individuos no representará una barrera en el aprendizaje, pues las BAP se 

refieren a las condiciones pedagógicas y contextuales que se presentan en el ámbito 

educativo.  

Al respecto, Razeto (2016) expande esta idea de la siguiente manera: Entre la familia 

y las escuelas debe existir una relación de alianza entre sí, donde se comparta una 

responsabilidad para la adquisición del conocimiento y el desarrollo. Pero es la 

institución escolar, quien deberá tomar la responsabilidad de propiciar un ambiente 

de interés donde exista una apertura para el involucramiento de los padres de familia. 

En conclusión, acerca de este punto, Zambrano-Cedeño et al (2022) mencionan que 

la participación activa de la familia y la comunidad en la educación inclusiva 

representa el cimiento fundamental para establecer un proceso educativo basado en 

el respeto a las diferencias y la promoción de valores. De igual manera, esta 

colaboración fomenta la contribución, el compromiso y la construcción de una 

sociedad más equitativa, además, impulsa la gestión educativa desde las primeras 

etapas, facilitando una formación integral en este contexto, la interacción activa entre 

familia, comunidad y estudiantes marca la diferencia en un mundo globalizado, 

creando un impacto significativo en la educación inclusiva y en la construcción de un 

futuro más justo. 

 

2.5 Síndrome de Down 

El síndrome de Down es una condición genética que ocurre por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21, lo que genera cambios en el desarrollo físico e 

intelectual de quienes lo presentan. Las personas con síndrome de Down pueden 

desarrollar una amplia variedad de habilidades y potencialidades, especialmente 

cuando reciben apoyo adecuado en educación, salud y autonomía. Promover su 
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inclusión en todos los ámbitos de la sociedad es clave para garantizar su bienestar y 

su participación plena en la comunidad. 

 

● Definición y Características del Síndrome de Down 

De acuerdo con Pérez (2014), el síndrome de Down es ocasionado por una alteración 

en el cromosoma del par 21, lo cual ocasiona deficiencia intelectual y complicaciones 

con el desarrollo. Los individuos con este síndrome tienen características específicas 

anatómicamente; el autor enfatiza que en la cabeza puede presentarse microcefalia 

y el hueso occipital plano. En la cara existe un aplanamiento facial, pliegues 

epicánticos, hendiduras palpebrales oblicuas, puente de la nariz ancha, eritema facial 

continuo, su cuello es corto y su piel exuberante. En cuanto a sus extremidades, 

tienen manos pequeñas y anchas, pliegue palmar único, clinodactilia, y en los pies 

suelen tener espacio interdigital entre el primer y segundo dedo. 

Dentro de las características clínicas que se presentan en los individuos con 

Síndrome de Down, Pérez, (2014) menciona el retardo en el crecimiento, retardo 

mental de diversos grados un nivel de coeficiente intelectual que varía desde los 25 a 

50, hiperlaxitud ligamentosa, hipotonía y estreñimiento. Suelen tener una 

predisposición grande a padecer leucemia, infecciones, problemas de producción de 

hormona tiroidea, envejecimiento prematuro y Alzheimer a temprana edad. 

 

● Diagnóstico y rehabilitación 

Durante el embarazo es posible determinar si el producto tiene Síndrome de Down 

con pruebas no invasivas; para ellos se mide en la sangre de la madre, la proteína A 

plasmática, y la medición de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, 

también pueden realizarse ecografías para encontrar malformaciones en el feto, en el 

esófago, en el desarrollo facial y óseo. De igual manera, pueden realizarse estudios 

invasivos como la extracción de células fetales, pruebas presuntivas con valor positivo 

mayor a 1/250 o 1/270, antecedentes de patología genética y anomalía ecográfica de 

riesgo (Pérez, 2014).  
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Al obtener los resultados, agrega el autor, se realiza una amniocentesis en la semana 

14 a 17 de la gestación, la cual consiste en la extracción de líquido amniótico, para 

realizar un estudio de cariotipo. Se puede realizar también una biopsia en las 

vellosidades coriónicas entre la semana 8 a 11 de la gestación o cordocentesis, y 

como última instancia, en el nacimiento del bebé, se realizan estudios de sangre 

citogenéticos. 

El Síndrome de Down no tiene cura ni tratamiento, pero se da un seguimiento a lo 

largo del desarrollo y la rehabilitación para una adecuada inserción a la sociedad. 

Dentro del seguimiento en los individuos con Síndrome de Down, se deben realizar 

electrocardiogramas durante los primeros meses de vida, y durante el inicio de su 

etapa adulta, para descartar problemas cardiovasculares. Asimismo, se deben 

realizar exámenes oftalmológicos durante el primer año de vida y continuamente cada 

dos años, es importante tener cuidado con la salud gastrointestinal para evitar el 

sobrepeso y estreñimiento.  

Es igual de importante mantener una higiene bucal adecuada y revisiones constantes 

con el odontólogo, ya que pueden presentarse problemas con la forma del paladar, la 

deglución, motricidad y posición dental. También se sugiere mantener revisiones 

periódicas en la hormona tiroidea, así como estudios de radiodiagnóstico para la 

atención en la articulación atlanto-axoidea (Pérez, 2014). 

Es necesario tener ecografías constantes después de los 40 años para la prevención 

de problemas y enfermedades en los genitales. Finalmente, se recomienda tener un 

constante apoyo de psicoterapeutas, pedagogos, terapias de lenguaje y atención en 

los problemas fonológicos, con la intención de lograr su desarrollo óptimo y digno, así 

como la adecuada comunicación con su entorno, concluye Pérez (2014). 

● Desarrollo y aprendizaje 

De acuerdo con Morales (2016), desde una perspectiva psicológica, las personas con 

Síndrome de Down tienden a tener un desarrollo intelectual más lento y alcanzan un 

nivel cognitivo inferior en comparación con individuos sin la condición. También se 

han reportado dificultades en habilidades como la atención, la memoria y la expresión. 

Continúa exponiendo el autor que las personas con Síndrome de Down requieren 

necesidades educativas especiales, y la atención temprana desempeña un papel 
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crucial. La atención temprana se enfoca en niños de 0 a 6 años, sus familias y su 

entorno para abordar sus necesidades de desarrollo y minimizar los efectos de la 

condición. 

Por último, concluye el autor, la estimulación temprana y la atención personalizada 

pueden mejorar el desarrollo y la calidad de vida de las personas con Síndrome de 

Down, es fundamental que la sociedad se enfoque en las habilidades y 

potencialidades de las personas con Síndrome de Down en lugar de centrarse en sus 

limitaciones a su vez esto implica proporcionar un ambiente inclusivo y oportunidades 

de aprendizaje que se adapten a las necesidades individuales. El apoyo temprano y 

continuo, tanto en el entorno escolar como en el hogar, es esencial para fomentar el 

desarrollo óptimo de las personas con Síndrome de Down. 

 

● Dimensiones cruciales en la Integración escolar de estudiantes con Síndrome 

de Down 

Las personas que tienen síndrome de Down pueden enfrentar desafíos intelectuales 

que varían desde leves hasta moderados. A pesar de esto, su personalidad, 

inteligencia y capacidad de adaptación están significativamente moldeadas por el 

entorno en el que se desenvuelven, que incluye la familia, la escuela y la comunidad, 

así como por sus propias habilidades y destrezas. Los apoyos que reciben a lo largo 

de su vida, desde el momento de su nacimiento hasta la adultez, también juegan un 

papel crucial en su desarrollo. Tanto la familia como la escuela desempeñan roles 

esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, 

ya que su bienestar no se define únicamente por la presencia del síndrome, sino por 

la influencia de su entorno (SEP, 2012). 

En concordancia con esta idea, Lormendez y Cano (2020) mencionan que es 

importante destacar que cada persona, incluso si comparte el mismo síndrome, 

expresará sus necesidades de manera única, por lo que comprender algunas de las 

características generales de las áreas afectadas puede ser invaluable para lograr una 

inclusión exitosa en el entorno escolar. En este sentido, los educadores deben 

contribuir al desarrollo integral de estos estudiantes a través de actitudes positivas y 

adaptaciones curriculares que favorezcan sus necesidades específicas. 
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Estudios en este ámbito, continúan las autoras, indican que la participación de 

estudiantes con síndrome de Down en aulas inclusivas resulta beneficioso, generando 

avances tanto en el ámbito académico como en el social, estos avances se evidencian 

de manera notoria en el desarrollo de habilidades comunicativas, así como en una 

mayor adopción de roles participativos y autonomía por parte de los estudiantes. 

Además, concluyen las autoras, se ha reconocido que hay aspectos críticos en el 

proceso de integración de estos estudiantes, como captar su atención, conseguir que 

sigan instrucciones y expresen sus necesidades. En relación con esto, Ruiz (2015) 

destaca que los docentes deben implementar estrategias de trabajo en cuatro áreas 

fundamentales para niños y niñas con síndrome de Down: atención, percepción, 

memoria y procesamiento lógico. 

De acuerdo con Fierro et al (1999), la actitud favorable del profesorado, así como las 

adaptaciones didácticas y organizativas, son esenciales para el éxito de la integración 

escolar, por lo que la práctica docente se conceptualiza en cinco dimensiones: 

● Dimensión personal: Abarca el aspecto individual de la enseñanza, 

considerando que el docente es un individuo con sus propios ideales, metas, 

proyectos y motivaciones. Estas características individuales influyen en la toma 

de decisiones en la práctica profesional, otorgándole singularidad a su enfoque 

educativo. 

● Dimensión interpersonal: Se refiere a las relaciones entre los diversos 

participantes en el ámbito educativo de las escuelas, como estudiantes, 

personal docente, directivos, padres y madres de familia, entre otros. Estos 

actores educativos difieren en creencias, culturas, costumbres e identidades. 

Las interacciones entre estas figuras escolares contribuyen a la formación de 

un ambiente de trabajo o clima institucional, por lo que la colaboración entre el 

personal docente, especialistas, apoyos técnicos, padres y madres de familia, 

así como el alumnado, juega un papel fundamental dentro de la institución 

escolar. Por ello, se examinan los vínculos existentes y su impacto en la 

atención de los niños y niñas con síndrome de Down. 

● Dimensión institucional: Se centra en la administración y estructura de la 

institución educativa en la que se llevan a cabo las prácticas docentes, es decir, 

se relaciona con la socialización profesional. En esta dimensión se incluye el 
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aprendizaje de reglamentos, normas y prácticas comunes en la profesión. En 

otras palabras, la escuela se percibe como una construcción cultural en la que 

cada maestro contribuye con sus propios intereses, habilidades, proyectos 

personales y conocimientos a una acción educativa compartida, esta 

dimensión expone cómo el entorno escolar influye en la práctica docente, en 

las costumbres, en las tradiciones y en los modelos de gestión educativa que 

impregnan la institución. 

● Dimensión didáctica: Se refiere a las metodologías de enseñanza que el 

docente emplea para facilitar la construcción de aprendizajes significativos por 

parte del alumnado. Esta dimensión aborda la organización del trabajo, la 

evaluación, las metodologías utilizadas y el nivel de conocimiento pedagógico 

que el docente posee y pone al servicio de los estudiantes En esta dimensión, 

se reflejan las concepciones y experiencias personales previas, así como la 

colaboración con los diferentes actores involucrados en el proceso educativo. 

● Dimensión social: Se refiere como el conjunto de relaciones que se refieren a 

la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente 

educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales Esta dimensión 

está vinculada con la obligación moral del docente hacia la sociedad, 

considerando el contexto histórico y político, así como las variables geográficas 

y culturales específicas. Se destaca la importancia de reconocer la 

trascendencia social de las prácticas docentes y su impacto en los alumnos 

(Fierro et al, 1999). 

 

● Síndrome de Down y Relaciones afectivas 

Es primordial aclarar el significado de la educación sexual y afectiva. Desde una 

perspectiva profesional, la educación sexual se puede entender como el proceso 

educativo que busca que los estudiantes obtengan un conocimiento completo y 

adecuado a su edad acerca de la sexualidad. Esto les ayuda a abrazar de manera 

positiva su identidad sexual, comprender y experimentar las múltiples oportunidades 

que esta les brinda, como el disfrute, la afectividad, la comunicación, el cariño y la 

reproducción, todo con el objetivo de promover un desarrollo óptimo de su 

personalidad (López, 1990). 
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En segundo plano, continúa el autor, la dimensión afectiva abarca la autoestima, la 

comunicación, el goce, las relaciones entre géneros, así como los valores de equidad 

y corresponsabilidad, en última instancia, se trata de cultivar relaciones 

interpersonales satisfactorias. 

Por otra parte, la educación sexual puede ser ejecutada a través de diversos 

enfoques, tales como el modelo de riesgos, el enfoque moral, el modelo revolucionario 

y social, o el modelo biográfico-profesional. Este último se enfoca en mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de las personas, reconociendo el derecho a 

experimentar la sexualidad, concluye el autor. 

De acuerdo con Verdugo (2009), las personas con síndrome de Down, suelen tener 

limitaciones en cuanto a la toma de decisiones importantes sobre su vida, a menudo 

adoptando un tono pasivo en asuntos de toma de decisiones. En consecuencia, al 

impulsar la autodeterminación, se contribuye a mejorar la calidad de vida de estas 

personas. 

Por su parte, Couwenhoven (2007) menciona que los niños con Síndrome de Down 

inician su vida siendo personas sexuales, y entre personas sexuales, por lo tanto 

recalca la importancia de la enseñanza desde los padres, lo cual debería ser un 

proceso que dure toda la vida, pues es necesario reforzar los conceptos y 

experiencias que se construyen a lo largo del tiempo, dando una correcta orientación 

sobre la educación afectiva-sexual, que abarque valores y pautas sociales, y que les 

proporcione un respaldo para tomar sus propias decisiones a lo largo de sus vidas. 

Se requiere una formación orientada a promover la autonomía e independencia, 

permitiéndoles lograr un estado emocional y socio sexual satisfactorio sobre el cual 

puedan ejercer su libre albedrío. 

 

● Dimensión afectiva y la sexualidad en personas con Síndrome de Down 

De acuerdo con Garvía y Ruf (2014), el amor desempeña un papel medular en la vida 

de los individuos, afectando no solo el bienestar emocional sino también la salud 

física, la felicidad y la satisfacción general. A menudo, cuando se aborda el tema de 

la sexualidad y la discapacidad, se enfoca en aspectos médicos, educativos y de 
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conducta sexual, olvidando la dimensión afectiva. Es crucial entender que las 

personas con discapacidad no son diferentes en términos de necesidad de afecto. 

Lo que puede limitar su vida amorosa y sexual digna, son las condiciones en las que 

viven: entornos sociales restrictivos, sobreprotección, falta de oportunidades, entre 

otras. La baja inclusión social, la dependencia excesiva, la infantilización y la falta de 

roles adultos son obstáculos significativos para un desarrollo emocional y sexual 

satisfactorio. Por lo tanto, la educación no debe centrarse solo en aprendizajes y 

habilidades cognitivas, sino también en la promoción del desarrollo psicoafectivo, 

habilidades sociales y madurez. 

La sexualidad es, comentan los autores, inherente a todos los seres humanos y se 

manifiesta desde temprana edad. Sin embargo, la dificultad no radica tanto en la 

sexualidad en sí, sino en su aceptación por parte del entorno. Es esencial comprender 

que la aceptación de la sexualidad en personas con síndrome de Down es crucial 

para su bienestar. La falta de habilidades sociales, como desconocimiento de las 

normas sociales y dificultades comunicativas, puede dificultar las relaciones íntimas, 

pero esto está más relacionado con la falta de participación comunitaria y la ausencia 

de un rol social que con la discapacidad en sí. 

La socialización de las personas con discapacidad ocurre en diversos entornos, como 

la familia, amigos, trabajo y sociedad en general. La calidad de estas relaciones 

sociales influirá en gran medida en su vida afectiva y sexual. Antes de preguntar si 

las personas con síndrome de Down tienen una vida sexual satisfactoria, se debe 

considerar su capacidad para establecer relaciones estables, enamorarse y planificar 

un futuro en pareja. La falta de apoyo social y familiar puede dificultar la gestión de 

estas relaciones. A pesar de los obstáculos, las personas con síndrome de Down son 

capaces de elegir parejas, enamorarse y experimentar el deseo. Es fundamental 

respetar sus sentimientos y su sexualidad, aunque a menudo, las reacciones del 

entorno pueden variar desde el miedo hasta la negación. 

En última instancia, concluyen Garvía y Ruf (2014), acceder a una relación de pareja 

real y satisfactoria implica conocerse a sí mismo, aceptar la realidad y asumir las 

dificultades con determinación. La inclusión social y el apoyo adecuado pueden 

marcar la diferencia en la vida de estas personas, permitiéndoles disfrutar de 
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relaciones amorosas y sexuales dignas. La educación sexual es esencial, pero la 

información debe ser clara y explícita, adaptada a las necesidades individuales. La 

banalización de la sexualidad puede llevar a la aparición de mitos que afectan la 

autoestima y la seguridad de las personas con síndrome de Down. La inclusión social 

y el apoyo adecuado son esenciales para estas parejas. La sexualidad es diversa, y 

algunas personas pueden disfrutar de su sexualidad sin necesidad de mantener 

relaciones sexuales. 

 

● Estadísticas sobre el Síndrome de Down en México 

En México la población estimada de personas con Síndrome de Down es de 1 de 

cada 1,000 y 1 de cada 1,100 recién nacidos, aproximadamente la incidencia de 

nacimientos es de 650 (CONADIS, 2017). En los estudios realizados por la Secretaría 

de Salud, se ha informado  que el riesgo de presentar síndrome de Down aumenta 

con la edad materna. Por ejemplo, para mujeres mayores de 30 años, el riesgo es de 

1 en 1000, mientras que para aquellas mayores de 40 años, asciende a 9 en 1000 

(Secretaría de Salud, 2007). En el periodo del 2004 al 2008 en México, se informó 

una prevalencia del 11.37 por 10000 nacimientos, el Registro y Vigilancia 

Epidemiológica de Malformaciones Congénitas (RYVEMCE) realizó este registro 

cubriendo 21 hospitales y 11 ciudades del país, fueron aproximadamente 62000 

nacimientos anuales, lo cual corresponde al 3.5% de todos los nacimientos en el país 

(Secretaría de Salud, 2007). 

La Secretaría de Salud (2007) estima que los casos de Síndrome de Down en México, 

es de 1 por cada 650 nacimientos, de acuerdo con el estudio, se realizaron análisis 

de datos comparándolos con registros de bases de datos poblacionales, tomando en 

cuenta la prevalencia nacional por grupos quinquenales de edad materna para el 

Síndrome de Down en el periodo del 2008 al 2011. Se recopilaron las bases de datos 

de certificados de nacimiento (vivos y muertos), en cuanto al diagnóstico de Síndrome 

de Down se clasificó de acuerdo con tres caracteres y subcategorías de cuatro 

caracteres, trisomía 21 por falta de disyunción meiótica, trisomía 21 mosaico por falta 

de disyunción mitótica, trisomía 21 por translocación y Síndrome de Down no 

especificado. 
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En los resultados, se tuvo un total de 8, 250, 375 nacimientos en México en el periodo 

de 2008 a 2011, el 99.3% fueron vivos y el 0.8% corresponde a defunciones. El MC 

fue de 62, 871 casos, 91.4 % corresponde al porcentaje de nacimientos vivos y 8.6 a 

las defunciones. El sexo de acuerdo con el MC fue de 55.9% del masculino y 43.3% 

femenino, el 0.8% no fue registrado. 

En la variable del diagnóstico, se presentaron 3,076 (4.9%) casos en relación con el 

total de MC, el 96.6% fueron vivos y el 3,4% corresponde a las defunciones. La 

prevalencia del Síndrome de Down fue de 3.73, por cada 10000 nacimientos, y de 

acuerdo con el análisis sobre la edad materna, se encontró que, a mayor edad, se 

presentan más casos de Síndrome de Down en los nacimientos, enfocándose en los 

grupos de 35 a 39 años con un 12.9%, de 40 a 44 años con 37.41% y de 45 con 

43.59%, por cada 10000 nacimientos. 

En la división de categorías, los resultados fueron, en trisomía 21 por falta de 

disyunción meiótica 250 casos (8.1%), trisomía 21 mosaico por falta de disyunción 

mitótica 68 casos (2.2%), por trisomía 21 por translocación 246 casos (8%) y por 

Síndrome de Down no especificado, 2,512 casos (81.7%). 

En el estudio realizado, se pudo observar que existe una correlación entre la edad y 

la prevalencia del Síndrome de Down, es la población de >45 años, la que tiene un 

riesgo mayor en tener un hijo con Síndrome de Down, y de igual manera, entre menor 

edad, la prevalencia es menor al 9%. El estudio tuvo como objetivo priorizar la 

vigilancia epidemiológica en las personas con Síndrome de Down a nivel nacional. 

(Secretaría de Salud, 2007). 

 

● Instituciones de Apoyo para Personas con Síndrome de Down 

Las instituciones de apoyo para personas con síndrome de Down desempeñan un 

papel fundamental en su desarrollo integral y en la promoción de su inclusión social. 

Estas organizaciones ofrecen una amplia gama de servicios, que van desde la 

orientación médica y las terapias hasta los programas educativos, laborales y de 

habilidades sociales. Además, brindan apoyo emocional y capacitación a las familias, 

fomentando un entorno de comprensión y respeto. Su trabajo es esencial para 

garantizar que las personas con síndrome de Down cuenten con las oportunidades 
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necesarias para alcanzar su máximo potencial y participar activamente en la 

sociedad. 

De acuerdo con Moya (2021), las entidades privadas han asumido el liderazgo y la 

responsabilidad en lo que respecta a la discapacidad, compensando en cierta medida 

la falta de compromiso por parte del gobierno. Estas organizaciones están 

familiarizadas con el tema y muestran interés en desarrollar métricas de calidad. En 

la Ciudad de México, existen diversas instituciones de asistencia privada dedicadas a 

brindar apoyo integral a personas con Síndrome de Down y a sus familias.  

Algunas de estas instituciones son:  

Nombre Tipo de institución 
Centro De Estimulación Temprana y 
Desarrollo Iinfantil Jérome, S.C.  

Centro especializado                                
                             

Comunidad Educativa Incluyente IAP Institución de asistencia privada 
Asociación Mexicana De Síndrome De 
Down, A.C. 

Asociación civil 

Fundación Arte Down México.  Fundación 
Escuela Mexicana de Arte Down. Centro de educación 
CONFE Confederación Mexicana de 
Organizaciones en favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual A.C.  

Institución de asistencia privada 

Asociación: Fundación John Langdon 
Down.  

Fundación 

Asociación: Centro Down de Tláhuac.  Centro de educación 
Daunis, Gente excepcional, A.C. Institución de asistencia privada 
Integración Down, I.A.P.  Institución de asistencia privada 
SEDAC. Servicio, Educación y Desarrollo 
a la comunidad, I.A.P.  

Institución de asistencia privada 

Adelante niño Down , A.C.  Asociación civil 
Red Down México.  Centro especializado 

 

● Integración socio laboral para Personas con Síndrome de Down 

La integración socio laboral de las personas con síndrome de Down es muy 

importante para, de ese modo, puedan formar parte activa de la sociedad y desarrollar 

su autonomía. Esto significa darles la oportunidad de acceder a empleos justos y 

equitativos, eliminando obstáculos y prejuicios que puedan existir. Además, al 

ofrecerles un espacio donde puedan demostrar sus habilidades, no solo se apoya su 

crecimiento personal, también se promueve la construcción de una sociedad más 

justa y consciente de la diversidad. 
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De acuerdo con Aramburu y de León (2021), la integración socio laboral de las 

personas con discapacidad es un aspecto fundamental para promover la inclusión y 

el desarrollo pleno en la sociedad. Este proceso debe comprometerse en proporcionar 

los medios, recursos y apoyos necesarios para garantizar su crecimiento y 

realización, respetando en todo momento su individualidad y confiando en sus 

capacidades. Es imprescindible asegurar su acceso a la educación, al trabajo y a la 

salud, con el fin de permitirles mejorar sus condiciones de vida desde la infancia hasta 

la vida adulta. Este enfoque subraya la importancia de fomentar la autodeterminación 

y el empoderamiento de las personas con discapacidad, así como de fortalecer su 

bienestar psicológico y optimizar su entorno para impulsar sus derechos y mejorar su 

calidad de vida. En suma, la integración socio laboral adecuada de las personas con 

discapacidad no solo es una cuestión de justicia social, sino también una oportunidad 

para enriquecer la diversidad y el tejido social, promoviendo una sociedad más 

inclusiva y equitativa, concluyen las autoras. 

 

● Empresas comprometidas con la inclusión socio laboral de personas con 

síndrome de Down 

En la actualidad, las empresas juegan un papel fundamental en la construcción de 

una sociedad más inclusiva, al reconocer y fomentar la diversidad en sus entornos 

laborales. Las empresas comprometidas con la inclusión socio laboral de personas 

con síndrome de Down se convierten en modelos de responsabilidad social, 

promoviendo el acceso equitativo al empleo y creando espacios que valoran las 

habilidades, talentos y el desarrollo personal de todos sus colaboradores. Estas 

iniciativas no solo fortalecen la autonomía y la autoestima de las personas con 

discapacidad, sino que también enriquecen el ambiente de trabajo, impulsando una 

cultura organizacional más empática, solidaria y diversa. 

Una de las empresas que promueven la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad es Éntrale (2021), la cual es una iniciativa surgida del Consejo Mexicano 

de Negocios en marzo de 2016, en respuesta a la compleja situación que enfrentan 

más de 6 millones de personas con discapacidad en México. La misión de Éntrale es 

servir como un vínculo entre el sector empresarial, aliados estratégicos y personas 
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con discapacidad, con el objetivo de facilitar su contratación, retención y desarrollo en 

el mercado laboral. 

Desde su inicio, Éntrale ha sido testigo del esfuerzo y compromiso de las empresas 

miembros por mantener altos estándares de calidad y eficiencia en sus operaciones, 

así como en garantizar que sus proyectos y programas de inclusión sigan brindando 

resultados positivos. Cada año, estas empresas participan en el Índice de Inclusión 

Laboral de Personas con Discapacidad (IILPCD), una herramienta de medición que 

evalúa la accesibilidad e inclusión de los procesos internos de las organizaciones, así 

como su progreso en diversas áreas, tales como: 

● Presencia de personas con discapacidad en el centro de trabajo. 
● Cultura organizacional. 
● Prácticas empresariales. 
● Adaptaciones y seguridad en el centro de trabajo. 

En el IILPCD 2020, las empresas activas de la Alianza registraron un crecimiento del 

15% en comparación con el año anterior, lo anterior muestra que la inclusión de 

personas con discapacidad no solo es una acción responsable, sino también una 

estrategia de negocio innovadora que fortalece a las empresas frente a los desafíos 

y cambios del mundo actual. 

En este contexto, es importante destacar a las 46 empresas que obtuvieron 

calificaciones sobresalientes en el Índice 2020 y que, por ende, se han hecho 

merecedoras del Distintivo Éntrale. Este distintivo identifica a estas empresas como 

líderes comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad. 
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3. Procedimiento para la elaboración del material 
 
3.1 Contexto de aplicación 

Entre las diversas instituciones de asistencia privada en la Ciudad de México 

dedicadas a la educación y el desarrollo integral de personas con síndrome de Down, 

destaca la Institución Integración Down IAP. Esta entidad en particular es relevante 

para nuestro diseño de material educativo. 

● INTEGRACIÓN DOWN, I.A.P.  

La institución Integración Down I.A.P. (2023) es una institución de asistencia privada 

sin fines de lucro, se creó en 1988 por especialistas en el ámbito y familias interesadas 

en la educación y desarrollo de sus hijos, que se forjaron como meta ofrecer a la 

población con Síndrome de Down una alternativa educativa y rehabilitadora con un 

enfoque integrador, alejada de una visión segregacionista y centrada en una 

educación incluyente. 

El objetivo de esta institución es integrar a la población con Síndrome de Down a la 

escuela regular, con un modelo de atención educativo y rehabilitador. Promueve sus 

programas a través de la capacitación a Instituciones del sector público y privado del 

Distrito Federal y de algunos estados de la República Mexicana. 

Se busca proporcionar las herramientas necesarias para que los individuos logren su 

autonomía e independencia, desde el nivel inicial hasta el laboral.  

Su misión es brindar la atención educativa a las personas con Síndrome de Down 

para que desarrollen capacidades destrezas y habilidades necesarias encaminadas 

a lograr su independencia y su inclusión en la sociedad. La institución está 

conformada por especialistas en educación especial, psicólogos, pedagogos y 

voluntarios. 

En la actualidad es dirigida por una directora, seguida por la coordinadora de 

enseñanza, personal administrativo, y dos docentes que imparten las clases 

(Integración Down IAP, 2023). Entre las instituciones que apoyan para que esta 

institución siga adelante se encuentran las siguientes: 
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● Montepio Luz Saviñon 

● Junta de asistencia privada del DF 

● Fundación Dondé 

● Nacional Monte de Piedad 

● Fundación del doctor simi 

● Home Runs Banamex 

● D.I Postre 

 
Se diseñaron dos materiales educativos efectivos y adaptados a las necesidades 

específicas de las personas con Síndrome de Down, mediante la recopilación y 

síntesis de información relevante, la elaboración de contenidos claros y accesibles, y 

la incorporación de actividades prácticas y emocionales adecuadas. Además, el 

contenido de los cuadernillos fue validado mediante la retroalimentación de expertos 

en el área, con el objetivo de garantizar su pertinencia y utilidad para la población 

objetivo; esta abarca personas de entre 12 y 59 años.  

El material está dirigido a usuarios que tienen la posibilidad de leer y escribir y para 

los que se encuentran en el proceso de aprendizaje o requieren apoyo, los usuarios 

se encuentran en los niveles de educación media, capacitación tecnológica y 

formación para el trabajo, ya que, en general, este grupo de edad está más expuesto 

a la transición hacia una vida más independiente. En este proceso, los usuarios 

enfrentan ciertos riesgos al interactuar con el entorno exterior (calles, avenidas, 

transporte público, personas desconocidas) y al establecer relaciones sociales con 

mayor frecuencia. 

 

3.2 Detección de necesidades 

Para abordar la identificación y evaluación de necesidades que fundamenten el 

diseño desde la psicología educativa en la Institución Integración Down, fue crucial 

comenzar por el análisis detallado de las demandas planteadas durante la reunión 

convocada por los profesores a cargo del grupo y la directora. En dicha sesión, se 

resaltó la urgencia de atender dos aspectos específicos para los alumnos de nivel 

medio, capacitación tecnológica y formación para el trabajo. 
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En primer lugar, se identificó la necesidad de abordar el tema del noviazgo y las 

relaciones socio afectivas, especialmente adaptado a las características y 

necesidades particulares de los alumnos con síndrome de Down y discapacidad 

intelectual. En las intervenciones realizadas por parte del personal y padres de familia, 

se destacó que estos estudiantes experimentan un despertar sexual más temprano, 

lo que plantea desafíos adicionales para su educación integral. Se observó la falta de 

recursos y estrategias para abordar este tema de manera inclusiva, libre de prejuicios 

y que sea aceptado tanto por los alumnos como por sus padres. Esta carencia 

evidencia la importancia de desarrollar materiales y enfoques pedagógicos que 

faciliten la comprensión y el diálogo abierto sobre las relaciones socio afectivas en 

este contexto específico.  

En segundo lugar, se señaló la necesidad de proporcionar a los alumnos habilidades 

prácticas para desenvolverse de manera autónoma en entornos urbanos, 

particularmente en lo que respecta a la práctica de calle. Se identificó que la 

autonomía en estas habilidades es fundamental para fomentar la independencia de 

los estudiantes y prepararlos para una vida adulta más independiente y productiva. 

Sin embargo, se evidenció una falta de recursos y guías específicas para enseñar a 

los alumnos cómo moverse con seguridad por las calles, lo que limita su capacidad 

para adquirir estas habilidades de forma efectiva. 

En respuesta a estas necesidades, las autoridades académicas de la institución nos 

solicitaron desarrollar dos cuadernillos que aborden estos temas de manera 

comprensible tanto para los padres como para los maestros, con el objetivo de 

proporcionar herramientas prácticas y estrategias pedagógicas que permitan abordar 

el noviazgo, las relaciones socio afectivas y la práctica de calle de manera efectiva y 

respetuosa con las características y necesidades particulares de los alumnos con 

síndrome de Down y discapacidad intelectual. 

En este sentido, la identificación y evaluación de estas necesidades emergentes 

subrayan la importancia de una intervención desde la psicología educativa, orientada 

a proporcionar apoyo integral a los estudiantes y a promover su desarrollo personal, 

social y emocional en un contexto inclusivo y respetuoso de su diversidad. 

 



39 

Bajo las condiciones planteadas, el objetivo del presente es diseñar dos cuadernillos 

educativos dirigidos a personas con síndrome de Down, centrados en promover su 

autonomía y seguridad en entornos urbanos, así como en el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales. Estos materiales servirán como herramientas para que 

padres y profesores acompañen y faciliten el aprendizaje de los alumnos en estos 

ámbitos. Asimismo, cuando sea posible, los estudiantes podrán trabajar de manera 

autónoma en algunas actividades, reforzando su comprensión y aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 
 

3.3 Características de los materiales 
 

● Cuadernillo "Quién Soy" 

El cuadernillo "Quién Soy" es un recurso educativo diseñado específicamente para 

abordar de manera accesible y comprensible temas fundamentales relacionados con 

el noviazgo y las relaciones interpersonales. Este material se caracteriza por su 

enfoque inclusivo y su estructura didáctica que facilita la comprensión para la 

población con Síndrome de Down y discapacidad intelectual. 

Descripción del Cuadernillo 

El cuadernillo "Quién Soy" está diseñado para ser un recurso integral que guía a los 

estudiantes en un proceso de autoexploración y reflexión profunda sobre sí mismos y 

sus relaciones con los demás. El contenido del cuadernillo se centra en tres áreas 

clave: 

1. Autoconciencia: Este apartado invita a los estudiantes a explorar sus propias 

emociones, valores, y expectativas en el contexto de las relaciones 

interpersonales. A través de actividades reflexivas y ejercicios prácticos, los 

alumnos aprenderán a identificar sus fortalezas y áreas de crecimiento 

personal, promoviendo una mayor comprensión de sí mismos y de cómo sus 

comportamientos pueden influir en sus relaciones. 
2. Autoconocimiento: El cuadernillo proporciona herramientas y técnicas para 

que los participantes puedan desarrollar una visión más clara y objetiva de sus 

propios deseos y necesidades en una relación de pareja. A través de 
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cuestionarios, dinámicas y escenarios hipotéticos, se fomenta el autoanálisis y 

se alienta a los usuarios a definir sus propios límites, objetivos y expectativas 

dentro de una relación. 
3. Responsabilidad en las relaciones: Se enfatiza la importancia de la 

responsabilidad y el respeto mutuo en las relaciones de pareja. Incluye 

secciones dedicadas a la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y 

el establecimiento de límites saludables. Además, se abordan temas como el 

consentimiento y la empatía, proporcionando una base sólida para construir 

relaciones saludables y equilibradas. 

 

Objetivo del Cuadernillo 

El principal objetivo del cuadernillo "Quién Soy" es fortalecer a los alumnos al 

desarrollar su autonomía emocional. Al ofrecer un enfoque integral que combina la 

autoconciencia, el autoconocimiento y la responsabilidad, el cuadernillo busca 

capacitar a los usuarios para que tomen decisiones informadas y saludables en sus 

relaciones. Se pretende que, al finalizar el proceso, los estudiantes no solo tengan 

una mayor comprensión de sí mismos, sino que también estén mejor equipados para 

cultivar relaciones interpersonales positivas y equilibradas. 

 

● Cuadernillo "Práctica de calle" 

El cuadernillo "Práctica de Calle" es un recurso didáctico diseñado para ofrecer a las 

personas con síndrome de Down una guía accesible sobre cómo desenvolverse de 

manera segura y efectiva en entornos urbanos. Este material se enfoca en 

proporcionar herramientas prácticas y consejos esenciales para mejorar la movilidad 

y la autonomía en la vida diaria, abordando diversos aspectos de la interacción con el 

mundo real. 

Descripción del Cuadernillo 

El cuadernillo "Práctica de calle" se estructura en varias secciones que abordan temas 

clave relacionados con la seguridad y la independencia en entornos urbanos. Cada 
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sección está diseñada para ser interactiva y práctica, con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje a través de actividades y ejercicios aplicables a situaciones cotidianas. 

1. Educación Vial: Esta sección ofrece una introducción a las normas básicas 

de tránsito y seguridad vial. Incluye información sobre señales de tráfico, 

cruces peatonales, y la importancia de comprender y seguir las normas de 

tránsito para prevenir accidentes. Se presentan situaciones prácticas que 

enseñan a los participantes cómo cruzar calles de manera segura, reconocer 

señales importantes, y entender las reglas básicas de movilidad en la ciudad. 

2. Prevención de Riesgos en la Calle: Se abordan los riesgos comunes que se 

pueden encontrar en entornos urbanos y cómo prevenirlos. Se incluyen 

estrategias para evitar situaciones peligrosas. A través de simulaciones y 

ejemplos, se enseña a identificar posibles peligros y a tomar decisiones 

informadas para mantener la seguridad personal. 

3. Habilidades para Enfrentar Situaciones Cotidianas: Proporciona consejos 

prácticos para enfrentar situaciones diarias con confianza y autonomía. Incluye 

actividades que ayudan a desarrollar habilidades para hacer compras, utilizar 

el transporte público, y comunicarse efectivamente con otras personas en la 

calle. El cuadernillo ofrece también estrategias para manejar situaciones 

inesperadas y resolver problemas que puedan surgir en el entorno urbano. 

Objetivo del Cuadernillo 

El objetivo fundamental del cuadernillo "Práctica de Calle" es capacitar a los 

participantes para que puedan desenvolverse con seguridad en su entorno urbano, 

promoviendo así su autonomía y capacidad para manejar la vida diaria de manera 

más efectiva. Se trata de mejorar la independencia y la confianza de las personas con 

síndrome de Down en su interacción con la vía pública y el contexto ajeno a casa. Al 

proporcionar información relevante y actividades prácticas, el cuadernillo busca 

capacitar a los participantes para que puedan desenvolverse con seguridad en su 

entorno urbano, promoviendo así su autonomía y capacidad para manejar la vida 

diaria de manera más efectiva. Está diseñado para ser una herramienta de apoyo que 

facilita la integración y la participación activa de las personas con síndrome de Down 

en su comunidad. 
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Justificación: La creación de los cuadernillos se origina a partir de la petición de los 

directivos de la institución “Integración Down”, derivado de una problemática 

detectada: la necesidad de fomentar la autonomía y la seguridad en entornos 

urbanos, así como el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los alumnos 

de nivel medio y adultos con síndrome de Down. A pesar de los programas educativos 

y la serie de apoyo existentes, al realizar las prácticas educativas en la institución e 

impartir el taller de Práctica de calle, se identificó que estos individuos enfrentan 

desafíos significativos en su vida diaria, particularmente en términos de 

independencia y participación activa en la sociedad. 

Específicamente, los alumnos del grupo de "Capacitación Integral y Formación para 

el Trabajo" al realizar actividades en el taller de Práctica de calle dentro y fuera de la 

institución, mostraron dificultades en aspectos como el manejo seguro de situaciones 

cotidianas en la ciudad, la interacción social efectiva y la gestión de sus emociones. 

Estas habilidades son cruciales no solo para su bienestar personal, sino también para 

su integración y participación plena en la comunidad. 

El diseño y uso de cuadernillos educativos centrados en estas áreas clave 

proporcionan una herramienta práctica y accesible para padres y profesores. Los 

cuadernillos están diseñados para abordar las necesidades específicas de los 

alumnos, promoviendo su independencia y desarrollo personal de manera 

estructurada y efectiva. Los cuadernillos tienen como propósito: 

1. Promover la Autonomía. Equipar a los alumnos con las habilidades necesarias 

para manejar de manera segura y efectiva diversas situaciones en entornos 

urbanos, como utilizar el transporte público, identificar situaciones de riesgo, y 

seguir instrucciones de seguridad. 

2. Desarrollar Habilidades Sociales y Emocionales. Ayudar a los alumnos a 

mejorar sus interacciones sociales y a gestionar sus emociones de manera 

adecuada, fomentando relaciones saludables y una mejor adaptación a 

diversos contextos sociales. 

3. Facilitar la Inclusión. Proveer herramientas que faciliten la inclusión activa de 

los alumnos en la sociedad, incrementando su participación en actividades 

comunitarias y mejorando su calidad de vida. 
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Con estos cuadernillos, se espera no solo mejorar las competencias prácticas y 

emocionales de los alumnos, sino también empoderarlos para que sean más 

independientes y activos en su comunidad. Esto, a su vez, contribuirá a una mayor 

inclusión social y a la creación de una sociedad más equitativa y comprensiva. 

 
● Diseño  

 
A continuación, se presenta la descripción del proceso llevado a cabo para el diseño, 

desarrollo y validación del material educativo que realizamos. Este consiste en dos 

cuadernillos educativos, los cuales son un material didáctico impreso que tiene como 

objetivo apoyar el aprendizaje de los estudiantes, se utiliza como complemento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y contiene actividades, explicaciones teóricas, 

ejercicios prácticos y recursos visuales. Los cuadernillos están diseñados para ser 

accesibles y comprensibles para los estudiantes, facilitando la comprensión de los 

contenidos y promoviendo su participación activa. Están adaptados a las necesidades 

de los estudiantes con síndrome de Down en la Institución Integración Down. A través 

de una serie de pasos que incluyen el análisis de necesidades, investigación de 

recursos, desarrollo de contenidos, diseño gráfico, validación y ajustes, se ha 

trabajado para crear un recurso accesible y pertinente que responda a las demandas 

específicas de la población objetivo. Se detallan ahora, los procesos seguidos para la 

creación y evaluación de este material educativo. 

 
1. Análisis de las necesidades detectadas: Comenzamos por revisar 

detalladamente las necesidades identificadas durante la reunión con los 

profesores y la directora de la Institución Integración Down. Esto nos ayudó a 

comprender las demandas puntuales de los alumnos con síndrome de Down 

en específico con las relaciones socio afectivas y la práctica de calle. 

Los profesionales educativos de la institución destacaron la necesidad de 

disponer de material adecuado para llevar a cabo los talleres "¿Quién soy?" y 

"Práctica de calle". Este material serviría como complemento a las actividades 

generales y al contenido de los cuadernillos que se utilizaban previamente, los 

cuales contenían actividades creadas por los profesores de la institución que 

se han adaptado con el transcurso del tiempo. 



44 

2. Investigación de recursos: Realizamos una investigación amplia en la literatura 

especializada sobre el tema del noviazgo y las relaciones afectivas en 

personas con síndrome de Down, así como estrategias y contenido didáctico 

para enseñar habilidades prácticas y sociales en entornos urbanos.  

3. Desarrollo de contenidos: Con base en la información recopilada, diseñamos 

el contenido de los cuadernillos, trabajando de lleno con el contenido y los 

temas que consideramos pertinentes para detallarlos de manera clara, 

accesible y adaptada a las necesidades de las personas con síndrome de 

Down, conforme se crearon las actividades, decidimos ilustrar los cuadernillos 

para facilitar así el ejemplo para los alumnos. Los cuadernillos incluyen 

información sobre las relaciones afectivas, noviazgo, habilidades de seguridad 

en la práctica de calle, así como actividades prácticas y ejercicios para 

promover el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Ejemplo: 
 

Aprendizaje: Comprender la importancia del consentimiento. 

Sesión 7 Propósito: El Consentimiento 

 

Material: Pizarra o papel grande, marcadores, tarjetas con ejemplos de 

situaciones que requieren consentimiento. 

Actividad: 

★ Explique qué significa el consentimiento y por qué es importante. 

★ Utiliza tarjetas con ejemplos de situaciones que requieren consentimiento 

(como un abrazo o un beso) y discute cuándo es necesario pedirlo y 

cómo hacerlo. 

Material: Pizarrón, cuaderno, lápices y colores. 

Actividad: 

★ Escribe en las siguientes líneas y de manera rápida, las tres primeras 

palabras que se te ocurran relacionadas con “sexualidad” 

 

● _______________________________________________________ 

 

● _______________________________________________________ 
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● _______________________________________________________ 

 

★ Algunos datos que debes saber: 

 

● El sexo es lo que diferencia en los genitales entre los niños y las niñas y 

los hombres de las mujeres. 

● La sexualidad es cómo cada persona vive ser hombre o ser 

mujer. Es un proceso que empieza en el nacimiento y nos va a 

acompañar a lo largo de toda la vida. 

● Las relaciones sexuales sirven para comunicarnos de manera 

afectiva y sentir placer. También para tener hijos cuando dos personas 

se quieren y lo desean. 

 

4. Diseño gráfico y presentación: Realizamos el diseño gráfico de los 

cuadernillos. Nos aseguramos de que el diseño sea atractivo, fácil de entender 

y accesible para las personas con síndrome de Down y la persona encargada 

de impartir el contenido. También consideramos la inclusión de imágenes y 

elementos visuales que faciliten la comprensión y el aprendizaje. 

 

5. Validación del material: A continuación se describen las actividades con el 

proceso de validación de los cuadernillos:  
 

Se diseñó un cuestionario tipo Likert, en donde se presentan criterios relacionados 

con el material educativo, en ella se solicita mediante una escala de 1 a 5, la 

calificación del evaluador, conformada de 25 reactivos.  

El cuestionario está estructurado de la siguiente manera: (7 reactivos) Criterios 

relacionados con el contenido, (7 reactivos) Criterios relacionados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (7 reactivos) Criterios de diseño y (4 reactivos) Criterios de 

ajustes sugeridos, estos con respuesta libre, a consideración del evaluador.(Ver 

anexo 3) 

6. Proceso de Validación del Material Educativo 

● Evaluación General 
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Se aplicó una encuesta tipo Likert con el objetivo de validar el material educativo 

enfocado en promover la educación inclusiva, el desarrollo afectivo y la autonomía de 

personas con síndrome de Down. Se evaluaron tres dimensiones principales: 

● Contenido 

● Proceso de enseñanza-aprendizaje 

● Diseño 

● Además, se incluyó un apartado de ajustes sugeridos para mejorar el material. 

 

● Resultados Obtenidos 

Criterios de Contenido 

● Relevancia y adecuación. En general, los evaluadores consideraron que el 

material es adecuado para el desarrollo de habilidades socioemocionales y de 

movilidad urbana. Sin embargo, se sugiere mejorar la primera sesión sobre 

noviazgo y reorganizar algunos contenidos. 

● Ejemplos prácticos. Se recomienda agregar más ejemplos e imágenes para 

facilitar la comprensión. 

● Autonomía y seguridad. Se reconoció que el material promueve la autonomía, 

aunque se sugirió reforzar con ejemplos más aplicables a la vida cotidiana. 

● Claridad de actividades. Las actividades fueron valoradas como 

comprensibles, aunque algunas instrucciones podrían beneficiarse de mayor 

precisión. 

● Explicación de conceptos. Se recomienda revisar la explicación de algunos 

términos clave para garantizar su accesibilidad. 

● Recursos adicionales. Se sugiere integrar videos o enlaces a recursos 

complementarios. 

● Diversidad. Aunque se aprecia el esfuerzo por incluir diferentes perspectivas, 

se recomienda ampliar la representación de distintos contextos socioculturales. 
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Criterios de Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

● Participación activa. Se observó que el material fomenta la participación, 
aunque algunos evaluadores señalaron que podrían añadirse más elementos 

interactivos. 

● Aplicación de conocimientos previos. Hubo dudas sobre la manera en que 

el material parte de los conocimientos previos de los usuarios, sugiriendo 

ajustes en este aspecto. 

● Facilitación de temas abstractos. Se recomienda usar más ejemplos y 

material visual para reforzar la comprensión. 

● Enfoque inclusivo y estrategias claras. Aunque el material es inclusivo, se 

sugiere hacer explícitas algunas estrategias de aplicación en la vida cotidiana. 

● Adaptación a diferentes estilos de aprendizaje. Se destaca la necesidad de 

incluir elementos auditivos y kinestésicos. 

Criterios de Diseño 

● Diseño gráfico y atractivo. En general, el diseño fue bien evaluado, aunque 

se sugiere incrementar el uso de imágenes e íconos para reforzar la 

comprensión. 

● Claridad en la organización. Se percibe una buena organización, pero 

algunos evaluadores recomendaron reestructurar la introducción y el cierre del 

material. 

● Tipografía y formato. Aprobado en términos de legibilidad y adecuación. 

● Interacción con el contenido. Se recomienda agregar elementos que 

fomenten la interacción entre el usuario y el material. 

● Variedad de actividades. Se sugiere diversificar los tipos de actividades para 

mejorar la experiencia de aprendizaje. 

Ajustes Sugeridos 

Los evaluadores propusieron realizar las siguientes mejoras, mismas que fueron 

consideradas e incluidas en el material. 

● Reestructuración del material, por ejemplo, separar los temas de movilidad 

urbana y compra-venta. 
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● Ampliación de ejemplos e ilustraciones para facilitar la comprensión. 

● Agregación de material audiovisual, videos, esquemas, imágenes paso a 

paso. 

● Mayor claridad en la introducción y presentación para evitar confusión 

sobre el propósito del material. 

● Especificación de a quién va dirigido, alumnos, padres o ambos. 

● Inclusión de un cierre estructurado que refuerce los aprendizajes 

adquiridos. 

Conclusión 

El material educativo recibió una evaluación positiva en términos de pertinencia, 

diseño y aplicabilidad. Sin embargo, los comentarios y sugerencias indican áreas de 

mejora clave, especialmente en la estructura del contenido, la inclusión de recursos 

visuales y la diversificación de las actividades. Implementar estos ajustes fortalecerá 

la calidad del material y su efectividad para el desarrollo de habilidades en personas 

con síndrome de Down. 

 

7. Ajustes al material educativo: Se realizaron los ajustes a los cuadernillos 

conforme a las observaciones y recomendaciones proporcionadas por los 

jueces que validaron el material. 

 

Este proceso nos permitió abordar de manera integral las necesidades identificadas 

y trabajar hacia el objetivo de promover la autonomía, seguridad y desarrollo personal 

de las personas con síndrome de Down en la Institución Integración Down. 

Se recomienda la implementación del material educativo de manera grupal, con las 

adaptaciones pertinentes para satisfacer las necesidades individuales de cada 

estudiante. En situaciones donde el padre de familia asuma la responsabilidad de 

impartir el contenido, es aconsejable que este material sea utilizado de forma 

personalizada con el alumno, teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades 

específicas. 

Con base en los objetivos de aprendizaje previstos para cada actividad, se 

desarrollarán criterios de evaluación detallados. Estos criterios permitirán tanto a los 
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docentes como a los padres de familia llevar a cabo una valoración sistemática del 

desempeño del alumno. La evaluación se realizará mediante una escala dicotómica, 

la cual reflejará si el alumno ha alcanzado o no los resultados esperados. 

Este enfoque permitirá una evaluación continua del material educativo, facilitando la 

identificación de áreas de mejora y la implementación de ajustes necesarios. A través 

de este proceso, se garantizará que el material se ajuste eficazmente a las 

necesidades educativas de los alumnos y se mantenga pertinente para el logro de los 

objetivos establecidos. 
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4. Consideraciones finales 
 

El proceso de desarrollo de los cuadernillos educativos dirigidos a fomentar la 

autonomía y habilidades socioemocionales en adultos con síndrome de Down ha 

generado importantes aportaciones tanto a nivel práctico como teórico, aunque 

presenta ciertas limitaciones. 

 

4.1 Alcances y Aportaciones del Material 
 
1. Diseño de Materiales Educativos Efectivos. A través de un enfoque inclusivo, se 

han diseñado dos cuadernillos educativos con contenido accesible y relevante, que 

abordan áreas fundamentales para la vida diaria de los adultos con síndrome de 

Down, tales como la seguridad en entornos urbanos y el desarrollo de habilidades 

interpersonales. Estos recursos no solo proporcionan herramientas prácticas para el 

aprendizaje, sino que también promueven la independencia y el bienestar emocional 

de los usuarios. 

 

2. Contribución a la Educación Inclusiva. El material desarrollado sirve como un 

modelo inicial para futuras intervenciones en el campo de la educación inclusiva. Este 

diseño no solo es adaptable a diferentes contextos, sino que también sienta las bases 

para investigaciones posteriores que podrán evaluar su efectividad y adaptabilidad en 

distintos entornos y con diferentes grupos de personas con necesidades especiales. 

 

3. Limitantes del Proyecto 

Uno de los principales limitantes del proyecto ha sido la falta de aplicación directa de 

los cuadernillos en un entorno real. Aunque el diseño del material educativo es sólido 

y está fundamentado en principios teóricos y prácticos, no hemos podido implementar 

y evaluar su efectividad con los usuarios finales, lo cual es un paso crítico en el ciclo 

de desarrollo de materiales educativos. 

 

Esta limitación no solo afecta la posibilidad de medir el impacto directo en las 

habilidades de autonomía y socioemocionales de los participantes, sino también 

impide hacer ajustes basados en observaciones reales. Sin embargo, creemos que, 

una vez aplicados, estos cuadernillos ofrecerán una valiosa herramienta para 
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profesionales y familiares de personas con síndrome de Down, y permitirán refinar y 

mejorar el material con base en experiencias de uso práctico. 

 
4.2 Propuestas de Mejora para Futuras Intervenciones 
 

Implementación y Evaluación Empírica. Superar esta limitación requiere que se 

implementen los cuadernillos en entornos reales y se lleven a cabo evaluaciones 

empíricas rigurosas. Esto permitiría no solo validar su efectividad, sino también 

identificar áreas de mejora que refuercen la utilidad del material en contextos 

educativos y familiares. 

 

Formación Continua para Profesionales. Para maximizar el impacto de estos 

cuadernillos, se sugiere ofrecer formación continua a los docentes y profesionales 

psicopedagógicos, dotándolos de estrategias para una implementación eficaz de los 

materiales en el aula. Esta formación les permitirá adaptar y utilizar los recursos de 

manera más precisa y efectiva en diversos contextos. 

 

Reflexiones sobre el Proceso de Desarrollo 

 

El proceso de creación de estos cuadernillos implicó una reflexión profunda sobre 

cómo hacer el material accesible, comprensible y práctico para adultos con síndrome 

de Down. La colaboración con profesionales del ámbito educativo y la constante 

retroalimentación de usuarios potenciales fueron esenciales para garantizar que los 

cuadernillos dieran respuesta a las verdaderas necesidades de esta población. Este 

proceso reafirmó la importancia de considerar no sólo los aspectos académicos, sino 

también el bienestar emocional y social de los usuarios, entendiendo que la 

autonomía se logra de manera integral. 

 

El Papel del Psicólogo Educativo en el Diseño de Materiales Educativos 

 

Como psicólogas educativas, nuestra función va más allá de comprender los procesos 

de aprendizaje; también abarca el diseño de materiales que respondan a las 

necesidades particulares de los estudiantes, en este caso, personas con síndrome de 
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Down. El psicólogo educativo posee una perspectiva integral que le permite 

considerar tanto los aspectos cognitivos como los emocionales y sociales de los 

estudiantes. 

 

El diseño de materiales educativos debe estar centrado en la idea de que cada 

estudiante aprende de manera diferente. Es nuestro deber garantizar que los recursos 

que creamos sean inclusivos, accesibles y adaptados a las diversas formas en que 

las personas perciben y procesan la información. En este sentido, los cuadernillos no 

solo promueven el aprendizaje académico, sino también habilidades esenciales para 

la vida, como la autonomía y la regulación emocional. 

 

Uno de los aprendizajes clave de este proceso ha sido la importancia de fomentar un 

entorno de aprendizaje que apoye el bienestar emocional. Los estudiantes con un 

adecuado equilibrio emocional son más capaces de enfrentar los desafíos del 

aprendizaje y alcanzar su máximo potencial. Por ello, como psicólogos educativos, no 

solo debemos crear materiales que transmitan conocimiento, sino que también 

promuevan la empatía, la autoestima y la resiliencia. 

 

Además, nuestro trabajo no termina con la creación de los materiales. El psicólogo 

educativo debe evaluar continuamente la respuesta de los estudiantes a estos 

recursos, realizando ajustes según sea necesario para garantizar que los materiales 

sigan siendo efectivos y relevantes en diferentes contextos educativos. Este enfoque 

dinámico asegura que el aprendizaje sea un proceso adaptativo y centrado en las 

necesidades de cada individuo. 

 

Finalmente, el papel del psicólogo educativo en el diseño de materiales es 

fundamental para garantizar que estos recursos no solo sean académicamente 

sólidos, sino que también promuevan un desarrollo integral y sostenible en los 

estudiantes, asegurando que el aprendizaje sea una experiencia inclusiva, accesible 

y transformadora. 
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6-. Anexos 
 

1.      Cuadernillo- ¿Quién soy? 

 
2.   Cuadernillo- Práctica de calle 

  

https://drive.google.com/file/d/1klPlCTDpfhgDuK9-jrnHE_-lX_CAxPY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gYZ0YN6RcSX2gRhqOYWm3aBSyqTwjz2/view?usp=sharing
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3. Material para validación del cuestionario 
 

A continuación, se anexa el formato del cuestionario que se diseñó para efecto de la 

validación del material educativo para promover la educación inclusiva: un enfoque 

integral para el desarrollo afectivo y de autonomía de personas con síndrome de 

Down. 

 

Función o cargo que desempeña: _____________________________________  

Institución: ________________________________________________________   

Correo: ________________________________________  

Teléfono: ________________________________ 

 

Señor(a) evaluador(a) tenga en cuenta la siguiente indicación para realizar la 

evaluación del material educativo diseñado para promover la educación inclusiva: un 

enfoque integral para el desarrollo afectivo y de autonomía de personas con síndrome 

de Down. 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con 

el material educativo presentado bajo el nombre “Práctica de calle” y ¿Quién soy?. 

Por favor, marque con una (X) la respuesta que mejor refleje su opinión, con base en 

la siguiente escala: 

● 1. Totalmente en desacuerdo 

● 2. En desacuerdo 

● 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

● 4. De acuerdo 

● 5. Totalmente de acuerdo 
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Criterios de contenido 

Escala de 
calificación 

1 2 3 4 5 

1 El contenido es relevante y adecuado para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales/movilidad urbana en personas adultas con síndrome 
de Down. 

     

2 El material incluye ejemplos prácticos que facilitan la comprensión de 
los temas abordados. 

     

3 El contenido promueve la autonomía y seguridad de las personas con 
síndrome de Down en situaciones cotidianas. 

     

4 Las actividades propuestas son claras y comprensibles para los 
usuarios. 

     

5 Los conceptos clave están explicados de manera accesible y adaptada 
a las capacidades de los usuarios. 

     

6 El material proporciona recursos adicionales (videos o sitios web) que 
refuercen y amplíen la comprensión del contenido. 

     

7 El contenido refleja y respeta la diversidad dentro del grupo objetivo, 
incluyendo diferentes contextos culturales y socioeconómicos. 

     

 

 

Criterios relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Escala de 
calificación 

1 2 3 4 5 

1 El material fomenta la participación activa de los usuarios en su 
aprendizaje. 

     

2 Las actividades permiten la aplicación de conocimientos previos de 
los usuarios. 

     

3 El material facilita la comprensión de temas abstractos (como 
relaciones personales) a través de ejemplos concretos. 

     

4 Las actividades están diseñadas para involucrar tanto a maestros 
como a familiares de los usuarios. 

     

5 El material promueve un enfoque inclusivo, respetuoso de la 
diversidad. 

     

6 El material proporciona estrategias claras sobre cómo aplicar el 
conocimiento adquirido en situaciones reales y cotidianas 

     

7 El material ofrece diferentes enfoques y métodos de enseñanza para 
adaptarse a diversos estilos de aprendizaje (visual, auditivo, 
kinestésico). 
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Criterios de diseño 

Escala de 
calificación 

1 2 3 4 5 

1 El diseño gráfico es atractivo y facilita la comprensión del contenido.      

2 El material utiliza imágenes, íconos y símbolos que son comprensibles 
para los usuarios. 

     

3 La estructura del material es clara y bien organizada.      

4 La tipografía y el tamaño de letra son adecuados para facilitar la 
lectura y comprensión. 

     

5 El diseño facilita la interacción entre los usuarios y el contenido.      

6 Las actividades están diseñadas para promover la participación activa 
y el compromiso de los usuarios, fomentando la práctica y la 
aplicación de las habilidades aprendidas. 

     

7 El lenguaje utilizado en el material es adecuado y accesible para el 
nivel de comprensión de los usuarios, evitando tecnicismos 
innecesarios. 

     

 

4. Ajustes sugeridos 

● ¿Considera que el material necesita ajustes? En caso afirmativo, por favor 

indique cuáles aspectos sugiere mejorar. 

 
○ Contenido 

1. ¿El contenido está actualizado con la información más reciente y relevante? 

 

2. ¿Hay áreas que requieren una explicación más profunda o, por el contrario, 

mayor simplificación? 

 

3. ¿El contenido incluye diversas perspectivas y experiencias relacionadas con 

las habilidades socioemocionales y la movilidad urbana? 
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○ Actividades 

1. ¿Las actividades son realmente relevantes y aplicables a la vida diaria de los 

usuarios? 

 

2. ¿Las instrucciones para las actividades son claras y fáciles de seguir? 

 

3. ¿Las actividades ofrecen suficiente variedad y diversidad para mantener el 

interés y adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje? 

 

○ Diseño 

1. ¿El diseño es visualmente atractivo y motivador para los usuarios? 

 

2. ¿El diseño permite adaptaciones o personalizaciones según las necesidades 

individuales de los usuarios? 

 

3. ¿Hay aspectos que dificultan la interacción con el material? 

 

○ Otros 

1. ¿El material incluye elementos interactivos que fomenten la participación 

activa y el compromiso? 

 

2. ¿El material se puede implementar fácilmente en entornos educativos o por 

padres de familia? 

 

3. ¿Se deben realizar ajustes basados en sus comentarios y experiencias? 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 


