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RESUMEN 

 

La investigación se centra en diseñar una guía metodológica de adaptaciones curriculares 

efectivas y personalizadas para la enseñanza de la historia en estudiantes de tercer 

bachillerato con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa República de Canadá del 

cantón Lago Agrio. Se empleo un enfoque cualitativo, de diseño no experimental, con un 

alcance descriptivo, se realizó un estudio no experimental de corte transversal, observando 

prácticas actuales sin manipular variables. Se aplican los métodos empíricos, analítico-

sintético, fenomenológico, etnográfico y bibliográfico. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a diez docentes, revelando que el uso de recursos multimedia, materiales 

táctiles y metodologías participativas como el aprendizaje basado en proyectos y los juegos 

de roles son efectivas para mejorar la participación y el desempeño de los estudiantes con 

discapacidad intelectual. Sin embargo, también se identificaron desafíos como la falta de 

recursos y la necesidad de capacitación continua. Las conclusiones destacan la importancia 

de estrategias adaptativas y evaluaciones personalizadas para una educación inclusiva. La 

guía metodológica elaborada ofrece recomendaciones prácticas fundamentadas en estos 

hallazgos, diseñada para mejorar la enseñanza y responder a las necesidades específicas de 

los estudiantes y docentes en el contexto educativo investigado.  

 

Palabras claves: Educación inclusiva, adaptaciones curriculares, discapacidad intelectual, 

enseñanza de la historia. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar una "Guía metodológica de 

adaptaciones curriculares para la enseñanza de la historia en estudiantes de tercero de 

bachillerato en la Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio". Este 

estudio surge en respuesta a la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la historia para estudiantes con discapacidad intelectual en el mencionado contexto 

educativo.  

 

La educación inclusiva representa un pilar fundamental en el camino hacia una sociedad 

equitativa y justa, donde todos los individuos, independientemente de sus capacidades, 

tengan acceso igualitario a oportunidades educativas significativas. En este contexto, la 

Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio se enfrenta al desafío de 

garantizar una educación histórica accesible y enriquecedora para estudiantes de tercer 

bachillerato con discapacidad intelectual. 

 

Así pues, la educación inclusiva es un enfoque pedagógico que busca asegurar que todos los 

estudiantes, independientemente de sus habilidades, necesidades o contextos, tengan acceso 

equitativo a una educación de calidad. Este enfoque promueve la participación activa y el 

aprendizaje significativo de todos los alumnos dentro del aula común, adaptando las 

estrategias y recursos educativos para satisfacer las diversas necesidades individuales. Al 

valorar y respetar la diversidad, la educación inclusiva no solo facilita la integración de 

estudiantes con discapacidades, sino que también enriquece la experiencia educativa de 

todos los estudiantes al fomentar un ambiente de respeto, colaboración y comprensión mutua 

(Clavijo & Bautista, 2020).  

 

La historia no solo proporciona conocimientos sobre el pasado, sino que también cultiva 

habilidades críticas y fomenta la comprensión profunda de las complejidades socioculturales 

que moldean nuestro presente. Sin embargo, la enseñanza de esta disciplina a estudiantes 

con discapacidad intelectual requiere adaptaciones curriculares específicas que no solo 

faciliten su aprendizaje, sino que también promuevan su inclusión activa en el entorno 

educativo. 

 

Así pues, la historia es conceptualizada como una ciencia humana con formulación y 

características propias e independientes de las Ciencias Naturales. Busca alcanzar la verdad 

de los hechos a partir de la objetividad y el rigor crítico, aunque esta verdad siempre sea 

parcial debido a la presencia de determinadas evidencias. El método del historiador es 

fundamental y está supeditado al objeto de estudio y a las preguntas que se hace el 

historiador, lo que implica que ninguna lectura de un documento es definitiva y que las 

preguntas pueden cambiar a lo largo de la investigación. Además, la historia es una disciplina 

interdisciplinar que dialoga con la literatura y el pensamiento, y se diferencia de la memoria 

en que la primera trata de ser objetiva y rigurosa mientras que la segunda depende del 

presente y es subjetiva. (Fuster, 2020). 
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Esta investigación surge en respuesta a la necesidad urgente de desarrollar una guía 

metodológica robusta y efectiva que oriente a los docentes en la implementación de 

adaptaciones curriculares en el área de historia para estudiantes con discapacidad intelectual. 

Esta guía no solo busca mejorar el acceso y la participación de estos estudiantes en el 

currículo educativo, sino también optimizar su aprendizaje significativo y su desarrollo 

integral como ciudadanos informados y críticos. 

 

Una guía metodológica es un documento que proporciona un conjunto de orientaciones, 

estrategias y procedimientos para llevar a cabo un proceso educativo de manera efectiva. Su 

objetivo es facilitar la planificación, implementación y evaluación de actividades de 

enseñanza y aprendizaje, asegurando que se adapten a las necesidades de todos los 

estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011). 

 

Las adaptaciones curriculares, como se describen en el libro "Guía de Adaptaciones 

Curriculares para Educación Inclusiva", son modificaciones fundamentales en los elementos 

del currículo, tales como objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de 

realización de tareas y evaluación, diseñadas para satisfacer las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) de cada estudiante. Estas adaptaciones son esenciales para garantizar que 

todos los alumnos, independientemente de sus diferencias individuales, tengan acceso 

equitativo a una educación de calidad (Aguilar, 2013). 

 

Es importante aclarar que los límites de esta investigación se centrarán en la Unidad 

Educativa República de Canadá y los estudiantes de tercero de bachillerato. No se abordarán 

las adaptaciones curriculares en otros niveles educativos ni en otras asignaturas. Además, 

esta investigación no profundizará en los aspectos administrativos o de implementación de 

las adaptaciones curriculares, sino que se enfocará en la elaboración de la guía metodológica. 

 

Este trabajo se estructura en seis capítulos desarrollados de la siguiente manera: En el 

capítulo uno se presenta la contextualización de la investigación, incluyendo la justificación, 

el problema de investigación y los objetivos generales y específicos. En el capítulo dos se 

abordan los referentes teóricos, en concordancia con los objetivos planteados. El capítulo 

tres detalla la metodología empleada y el enfoque metodológico del estudio. En el capítulo 

cuatro se exponen los resultados obtenidos del trabajo investigativo. El capítulo cinco ofrece 

las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis de los datos. Finalmente, el 

capítulo seis desarrolla una propuesta para la aplicación de la guía metodológica, orientada 

a mejorar la enseñanza de la historia para estudiantes con discapacidad intelectual en la 

Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio. 
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1.1 ANTECEDENTES  

 

La educación inclusiva ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, 

reconociendo la importancia de adaptar los sistemas educativos para atender las necesidades 

diversas de todos los estudiantes. En el contexto educativo global, la inclusión de estudiantes 

con discapacidad en el aprendizaje de disciplinas como la historia ha sido un desafío 

persistente que requiere enfoques pedagógicos y metodológicos innovadores. 

 

En Ecuador, específicamente en la Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago 

Agrio, se ha identificado la necesidad de mejorar las prácticas educativas para estudiantes 

con discapacidad intelectual en la enseñanza de la historia. A pesar de los esfuerzos locales 

y nacionales por promover la inclusión educativa, existe una falta evidente de recursos 

metodológicos y guías prácticas que orienten a los docentes en la implementación efectiva 

de adaptaciones curriculares en esta área específica del conocimiento. 

 

En (2020), Juárez presenta un artículo titulado, “Estrategias de aprendizaje en estudiantes 

con discapacidad en aulas de educación básica de la Amazonía peruana”, el cual manifiesta 

que la inclusión efectiva de estudiantes con discapacidad intelectual en la enseñanza de la 

historia requiere implementar estrategias pedagógicas que promuevan su participación 

activa y su desarrollo social. Esto incluye el uso de técnicas básicas para fomentar la 

interacción entre los estudiantes, la aplicación de estrategias de inteligencias múltiples que 

se adapten a las diferentes habilidades y preferencias de aprendizaje, así como la 

incorporación de metodologías participativas que permitan a todos los alumnos, incluidos 

aquellos con discapacidad intelectual, involucrarse en las actividades de aprendizaje. 

Además, enseñar habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones contribuye a 

fortalecer la autonomía y la capacidad de los estudiantes con discapacidad intelectual, 

facilitando su inclusión en el proceso educativo y en la sociedad en general. 

 

Este estudio subraya la necesidad de adaptar las estrategias pedagógicas para incluir 

efectivamente a los estudiantes con discapacidad intelectual en la enseñanza de la historia. 

Al promover la participación activa, fomentar la interacción, aplicar las inteligencias 

múltiples, utilizar metodologías participativas y enseñar habilidades de resolución de 

conflictos y toma de decisiones, los docentes pueden crear un entorno de aprendizaje más 

inclusivo y equitativo. 

 

En (2024), Palacios pesenta un articulo titulado “Adaptaciones curriculares y su importancia 

en estudiantes con necesidades educativas especiales”, pues aborda la importancia de las 

adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, 

subrayando la necesidad de ajustar el currículo, metodologías y materiales para mejorar su 

aprendizaje y promover la inclusión educativa. Estas adaptaciones permiten que los 

estudiantes participen plenamente en el currículo general, adaptado a su nivel, lo que 

fomenta la equidad en el acceso a la educación y el desarrollo de habilidades específicas. 

Además, se destaca la importancia de realizar evaluaciones iniciales, diseñar planes de 
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adaptación personalizados y llevar a cabo seguimientos constantes para garantizar la 

efectividad de las adaptaciones. 

 

Pues se analiza la importancia de las adaptaciones curriculares para estudiantes con 

necesidades educativas especiales, destacando la necesidad de ajustar el currículo, 

metodologías y materiales para mejorar su aprendizaje y promover la inclusión educativa. 

Se resalta la importancia de la preparación docente, la creación de un ambiente educativo 

inclusivo y la realización de evaluaciones iniciales, planes de adaptación personalizados y 

seguimientos constantes para garantizar la efectividad de las adaptaciones. 

 

En (2021), un articulo de Sanisaca, Briones, Játiva y Mera, titulada “Adaptaciones 

curriculares para mejorar el rendimiento académico en niños con NEE de Educación 

Básica”, nos manifiesta que se centra en el rendimiento académico de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en un distrito de Guayaquil, analizando las adaptaciones 

curriculares implementadas por los docentes. Se encontró que los docentes carecen de 

información sobre el entorno familiar, social y escolar de los estudiantes, lo que afecta la 

efectividad de las adaptaciones curriculares. El estudio propone una guía de adaptaciones 

curriculares para mejorar el rendimiento académico de estos estudiantes, identificando 

elementos clave como la inclusión de las familias, estrategias de acceso, evaluación de los 

estudiantes, y la necesidad de proporcionar orientación a los docentes. Además, se destacan 

deficiencias en la responsabilidad de las familias y la inclusión educativa en documentos 

legales, sugiriendo la implementación de estrategias diversificadas y registros de 

desempeño. 

 

El artículo examina las adaptaciones curriculares y su impacto en el rendimiento académico 

de estudiantes con necesidades educativas especiales en un distrito de Guayaquil. Se 

identifican varias deficiencias en la implementación de estas adaptaciones, como la falta de 

inclusión de las familias, estrategias de acceso y evaluación de los estudiantes. 

 

La literatura académica ha abordado diversas estrategias y enfoques teóricos en la adaptación 

curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales, destacando la importancia 

de ajustar el currículo educativo para satisfacer las necesidades individuales de los 

estudiantes. Sin embargo, la aplicación práctica de estas teorías en el contexto específico de 

la enseñanza de la historia para estudiantes de tercer bachillerato con discapacidad 

intelectual en la Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio requiere una 

investigación detallada y específica. 

 

El presente estudio se sitúa en este contexto académico y práctico, explorando los 

antecedentes teóricos y prácticos que sustentan la necesidad de desarrollar una guía 

metodológica de adaptaciones curriculares en la enseñanza de la historia para este grupo de 

estudiantes. Al revisar críticamente los estudios previos y las mejores prácticas a nivel 

internacional y local, esta investigación busca proporcionar una base sólida para la 

implementación de estrategias educativas inclusivas y efectivas en la Unidad Educativa 

República de Canadá. 



 

17 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio, la enseñanza de la 

historia a estudiantes de tercero de bachillerato con discapacidad intelectual enfrenta 

diversos desafíos que afectan su inclusión y aprendizaje efectivo. Si bien la historia es crucial 

para la formación integral de los estudiantes, la falta de adaptaciones curriculares específicas 

limita significativamente el acceso y la participación de estos estudiantes en el currículo 

educativo común. 

 
Las adaptaciones curriculares, entendidas como ajustes necesarios para atender las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los estudiantes, son esenciales para garantizar 

que todos los alumnos, incluidos aquellos con discapacidad intelectual, puedan beneficiarse 

plenamente de la educación histórica. Sin embargo, en el contexto específico de la Unidad 

Educativa República de Canadá, existe una carencia evidente de herramientas metodológicas 

y guías prácticas que orienten a los docentes en la implementación efectiva de estas 

adaptaciones en el área de la historia. 

 
Esta situación se ve exacerbada por la ausencia de recursos y estrategias didácticas 

adecuadas que permitan ajustar el currículo de historia de manera que sea accesible y 

significativo para los estudiantes con discapacidad intelectual. La falta de atención a estas 

necesidades específicas no solo impacta negativamente en el rendimiento académico de estos 

estudiantes, sino que también compromete su desarrollo integral y su participación activa en 

el proceso educativo. 

 

Por lo tanto, el problema central que motiva esta investigación es la necesidad urgente de 

diseñar una guía metodológica de adaptaciones curriculares efectivas y personalizadas para 

la enseñanza de la historia en estudiantes de tercer bachillerato con discapacidad intelectual 

en la Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio. Esta guía no solo 

buscará mejorar la inclusión educativa, sino también fomentar un aprendizaje significativo 

y participativo en el área de la historia, asegurando que todos los estudiantes puedan alcanzar 

su máximo potencial académico y social. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo diseñar una guía metodológica de adaptaciones curriculares efectivas y 

personalizadas para mejorar la enseñanza de la historia a estudiantes de tercer bachillerato 

con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago 

Agrio, promoviendo su inclusión activa y desarrollo académico y social? 
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1.4 JUSTIFICACION  

 

La Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio enfrenta una significativa 

dificultad en la adaptación del currículo de historia para estudiantes con discapacidad 

intelectual. La falta de recursos y orientaciones metodológicas adecuadas limita el acceso de 

estos estudiantes al contenido histórico, impidiendo su desarrollo académico y social. Esta 

situación destaca la necesidad urgente de crear estrategias educativas que permitan una 

inclusión efectiva y significativa de todos los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Desarrollar una guía metodológica de adaptaciones curriculares personalizadas es crucial 

para abordar la problemática identificada. La guía proporcionará herramientas prácticas y 

estrategias adaptadas, asegurando que el currículo de historia sea accesible y relevante para 

estudiantes con discapacidad intelectual. Esto permitirá una participación activa y un 

aprendizaje más significativo, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y 

mejorando la calidad educativa en la unidad educativa. 

 

La guía metodológica es pertinente dado el contexto educativo específico de la Unidad 

Educativa República de Canadá. Adaptar las estrategias pedagógicas a las necesidades 

individuales de los estudiantes con discapacidad intelectual no solo facilita su inclusión en 

el aula, sino que también responde a la necesidad de un enfoque educativo equitativo y 

accesible. La implementación de esta guía garantizará que las prácticas docentes estén 

alineadas con los principios de la educación inclusiva y personalizada. 

 

El proyecto es viable y factible, ya que se basa en un enfoque práctico y en la recopilación 

de datos directos mediante entrevistas a docentes. La metodología empleada permitirá 

identificar las mejores prácticas y desafíos específicos en la adaptación curricular. La guía 

metodológica resultante será un recurso accesible y aplicable para los docentes, asegurando 

que las adaptaciones sean implementables y efectivas en el contexto real de la unidad 

educativa. 

 

Los principales beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes con 

discapacidad intelectual de tercer bachillerato en la Unidad Educativa República de Canadá. 

Con adaptaciones curriculares efectivas y personalizadas, estos estudiantes podrán participar 

de manera más activa y significativa en el aprendizaje de la historia, lo que contribuirá a su 

desarrollo académico y social. Los docentes también se beneficiarán al contar con 

herramientas y estrategias prácticas para mejorar su enseñanza, facilitando así una 

instrucción más inclusiva y adaptada a las necesidades individuales de sus alumnos. 

Indirectamente, la comunidad educativa en su conjunto, incluidos los padres y otros 

estudiantes, se beneficiará de un entorno educativo más inclusivo y equitativo que promueve 

la diversidad y la comprensión mutua. 
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El impacto de este proyecto será significativo, ya que promoverá una educación más 

inclusiva y accesible en la enseñanza de la historia. La guía metodológica contribuirá a una 

transformación positiva en el entorno educativo, fomentando una cultura de equidad y 

diversidad. Además, los resultados del estudio podrán servir como modelo para otras 

instituciones educativas enfrentadas a desafíos similares, extendiendo los beneficios de una 

educación inclusiva a un ámbito más amplio. 

 

 

1.5 OBJETIVOS.  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

• Diseñar una guía metodológica de adaptaciones curriculares efectivas y 

personalizadas para la enseñanza de la historia en estudiantes de tercer bachillerato 

con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa República de Canadá del cantón 

Lago Agrio.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

• Analizar las adaptaciones curriculares necesarias para la enseñanza de la historia a 

estudiantes con discapacidad intelectual, destacando las mejores prácticas y 

estrategias inclusivas. 

• Recopilar las metodologías y estrategias pedagógicas más efectivas a través de 

entrevistas a docentes de Historia para obtener información directa sobre sus 

prácticas en la enseñanza de la historia a estudiantes con discapacidad intelectual. 

• Estructurar la guía metodológica en base a enfoques teóricos, metodologías, 

estrategias educativas y criterios de evaluación, asegurando que las adaptaciones 

curriculares sean prácticas y efectivas para los docentes de historia en la Unidad 

Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio.  
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2. CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Adaptaciones curriculares en la enseñanza de la Historia 

2.1.1 Adaptaciones curriculares 

Las adaptaciones curriculares se refieren a las modificaciones que realizan los docentes a 

una planificación común con el objetivo de que los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) puedan llevar a cabo a cabo de manera favorable el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estas adaptaciones se realizan de manera individualizada y pueden implicar 

cambios en la metodología empleada por el docente para que los estudiantes con NEE 

desarrollen las mismas habilidades que sus compañeros, pero trabajando acorde a sus propias 

necesidades. No tienen como finalidad que los alumnos aprendan diferentes contenidos o 

habilidades, sino que lo hagan de diferentes maneras, y pueden incluir modificaciones de 

accesibilidad o comunicación (Pindo & Bracho, 2023). 

 

Las adaptaciones curriculares se definen como modificaciones que los docentes realizan en 

la planificación educativa estándar para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes con NEE. Estas adaptaciones son necesarias para asegurar que todos los 

estudiantes puedan participar plenamente en el aprendizaje. Las adaptaciones curriculares se 

realizan de manera individualizada, atendiendo a las necesidades específicas de cada 

estudiante con NEE. Esta individualización es crucial porque cada estudiante tiene 

necesidades y capacidades únicas, y las adaptaciones deben reflejar estas diferencias para 

ser efectivas. 

 

También, las adaptaciones pueden implicar cambios en la metodología empleada por el 

docente. Esto podría incluir el uso de técnicas de enseñanza diferenciadas, materiales 

adaptados, o estrategias de instrucción específicas que se alineen mejor con las necesidades 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes con NEE. 

 

2.1.2 Tipos de adaptaciones curriculares y sus grados.  

 

Las adaptaciones curriculares son esenciales para promover la inclusión educativa, ya que 

permiten que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o necesidades, 

tengan la oportunidad de aprender y participar activamente en el entorno escolar. Al 

implementar estas adaptaciones, se fomenta un ambiente de respeto, diversidad y equidad, 

contribuyendo al desarrollo integral de cada estudiante. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2011). 
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Adaptaciones según nivel de concreción: 

 

• Primer nivel de concreción (macrocurrículo): Se refiere al currículo elaborado por 

el estado, que incluye cambios ideológicos y pedagógicos, y refleja una visión 

inclusiva. 

• Segundo nivel de concreción: Adaptaciones que se realizan a nivel de centro 

educativo. 

• Tercer nivel de concreción: Adaptaciones específicas a nivel de aula o estudiante . 

 

Adaptaciones según el ente en el que se aplica: 

 

• Adaptaciones de área: Modificaciones en áreas específicas del currículo. 

• Adaptaciones de centro educativo: Cambios que afectan a toda la institución. 

• Adaptaciones de aula: Ajustes realizados en el aula para atender a las necesidades 

de los estudiantes. 

• Adaptaciones individuales: Modificaciones específicas para un estudiante en 

particular . 

 

Adaptaciones según grado de afectación: 

 

• Grado 1 (acceso al currículo): Modificaciones que permiten a los estudiantes 

acceder al currículo general. 

• Grado 2 (no significativas): Cambios que no alteran significativamente el currículo, 

pero que son necesarios para algunos estudiantes. 

• Grado 3 (significativas): Adaptaciones que implican cambios sustanciales en el 

currículo para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales . 

 

Adaptaciones según duración: 

 

• Temporales: Modificaciones aplicadas por un tiempo determinado, generalmente 

para estudiantes con necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. 

• Permanentes: Cambios que se mantienen durante todo el proceso escolar, 

necesarios para estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad. 

 

2.1.3 Necesidad de adaptaciones curriculares en Historia 

 

La necesidad de adaptaciones curriculares en la enseñanza de la historia surge de la 

combinación de varios factores identificados en la literatura, como la percepción de los 

docentes sobre su formación pedagógica desactualizada y los múltiples desafíos que 

enfrentan, incluyendo la falta de valoración profesional, insuficiente preparación, excesiva 

carga de trabajo, uso ineficiente del tiempo, escasez de materiales didácticos, ausencia de 

incentivos e insatisfacción laboral. Además, la implementación de estrategias metodológicas 

adecuadas, diseñadas y validadas por expertos, ha demostrado mejorar significativamente 
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los procesos pedagógicos y el rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, es 

fundamental actualizar la formación pedagógica de los docentes, implementar estrategias 

metodológicas efectivas y mejorar las condiciones laborales y recursos disponibles para los 

educadores, con el fin de optimizar los procesos pedagógicos y mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de historia (Suárez, et al., 2022). 

 

Requiere una estrategia multifacética que incluya la actualización de la formación 

pedagógica, la implementación de métodos de enseñanza efectivos y la mejora de las 

condiciones laborales de los docentes. Este enfoque holístico es esencial para optimizar los 

procesos pedagógicos y mejorar los resultados académicos, contribuyendo así a una 

educación más inclusiva y de mayor calidad. 

 

2.1.4 Mejores prácticas y estrategias inclusivas 

Las mejores prácticas y estrategias inclusivas en el ámbito educativo se refieren a un 

conjunto de métodos y enfoques pedagógicos diseñados para atender la diversidad de los 

estudiantes y garantizar una educación equitativa para todos. Estas prácticas y estrategias se 

fundamentan en la comprensión de que la diversidad es una realidad presente en todos los 

ámbitos educativos y que es necesario ajustar los currículos y las metodologías para 

favorecer a toda la población escolar (Peña, et al., 2020). 

 

Estrategias didácticas: Las estrategias didácticas son esenciales para el desarrollo de 

prácticas inclusivas. Estas estrategias incluyen la motivación, problematización o 

contextualización, aprendizaje previo, propósito de la sesión, gestión y acompañamiento del 

aprendizaje, aplicación o transferencia de la información y evaluación. 

 

Reconocimiento de la diversidad: Es fundamental reconocer que existen estudiantes con 

necesidades educativas que les impiden aprender en las mismas condiciones que sus 

compañeros. Este reconocimiento permite a los docentes ajustar los currículos e implementar 

estrategias que favorezcan a la población escolar y contribuyan a la formación integral. 

 

Apoyo pedagógico y trabajo colaborativo: Los estudiantes requieren apoyo pedagógico 

para ampliar sus competencias. Las actividades deben permitir a los estudiantes expresarse 

libremente con la ayuda del maestro y contribuir al trabajo colaborativo. 

 

Adaptación de metodologías y condiciones físicas: Las prácticas inclusivas requieren 

adaptaciones en la metodología y mejoras en las condiciones de mobiliario y estructura física 

del aula. Además, es necesario planificar la actualización de los docentes para enriquecerlos 

conceptualmente y propiciar la implementación de la educación inclusiva. 

 

Formación y actualización de docentes: Es crucial la formación continua y la actualización 

de los docentes en estrategias inclusivas. Esto puede incluir el uso de espacios virtuales y 

estrategias didácticas adaptadas a la población con discapacidad o diversidad. 

 



 

23 

 

Políticas educativas inclusivas: La inclusión tiene una prioridad en las políticas de 

educación a nivel mundial. Los docentes deben realizar prácticas inclusivas e incrementar la 

atención a la diversidad de los estudiantes, mejorando las condiciones ambientales del 

aprendizaje 

 

Las prácticas y estrategias inclusivas en educación representan un enfoque integral para 

asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias individuales, 

puedan participar plenamente y beneficiarse del proceso educativo. Desde el diseño de 

estrategias didácticas adaptativas hasta la implementación de políticas educativas inclusivas, 

este enfoque busca no solo mejorar la calidad del aprendizaje, sino también promover la 

equidad y la justicia social en las aulas y más allá. Reconocer la diversidad, ofrecer apoyo 

pedagógico adecuado, adaptar metodologías y entornos físicos, y capacitar continuamente a 

los educadores son pasos fundamentales para crear un ambiente educativo inclusivo donde 

cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. 

 

La implementación de programas de apoyo psicológico que ofrezcan asesoramiento y 

recursos para el manejo del estrés y la ansiedad. Además, es fundamental fomentar la 

interacción social a través de plataformas de aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes 

puedan compartir experiencias y apoyarse mutuamente. La adopción de metodologías de 

enseñanza que promuevan la participación activa y el compromiso de los estudiantes es 

crucial para aumentar su motivación. Asimismo, se recomienda establecer rutinas de estudio 

estructuradas y equilibrar el tiempo dedicado a las actividades académicas con el 

autocuidado, como la práctica de ejercicio físico y técnicas de relajación. (Villagómez et al, 

2023). 

 

2.1.5 Metodologías participativas 

 

Las metodologías participativas como una estrategia pedagógica para promover la inclusión 

y el aprendizaje de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). Las metodologías participativas se caracterizan por involucrar 

activamente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, fomentando la participación, la 

colaboración y el trabajo en equipo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

 

Algunos aspectos relevantes sobre las metodologías participativas que se mencionan en la 

guía son: 

• Trabajo en grupo: Se destaca la importancia de promover el trabajo en grupo como 

una metodología participativa que permite a los estudiantes interactuar, compartir 

ideas, resolver problemas de manera colaborativa y aprender unos de otros. 

 

• Aprendizaje cooperativo: Se menciona el aprendizaje cooperativo como una 

metodología participativa que promueve la interacción entre los estudiantes para 

lograr objetivos comunes, fomentando la responsabilidad compartida y el apoyo 

mutuo. 
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• Participación activa: Se enfatiza la importancia de fomentar la participación activa 

de todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje, brindando oportunidades 

para que expresen sus ideas, opiniones y experiencias. 

 

• Individualización del aprendizaje: Se resalta la necesidad de adaptar las 

metodologías participativas para atender las necesidades individuales de cada 

estudiante, incluyendo aquellos con NEE, con el fin de garantizar su participación y 

aprendizaje efectivo. 

 

• Aprendizaje basado en proyectos (ABP): El Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) es una metodología pedagógica en la que los estudiantes adquieren un 

conocimiento más profundo y aplicado al investigar y responder a una pregunta, 

problema o desafío auténtico y complejo durante un período de tiempo extendido. 

 

Las metodologías participativas se presentan como una herramienta valiosa para promover 

la inclusión, la diversidad y el respeto en el aula, permitiendo que todos los estudiantes se 

sientan valorados, escuchados y partícipes de su proceso educativo. 

 

2.2 Definición de educación inclusiva 

 

La educación inclusiva, según los autores, se entiende como un proceso dinámico, abierto y 

flexible que reconoce y aprecia la diversidad en los niños, niñas y adultos sin hacer 

distinciones de ningún tipo. Incluir significa poner en marcha un sistema educativo basado 

en la diversidad, equidad y participación en un entorno ordinario. Además, la educación 

inclusiva implica desarrollar escuelas que atiendan a todos y todas, cualesquiera sean sus 

características o dificultades, y eliminar o disminuir las barreras que no permiten la 

participación de todos (Clavijo & Bautista, 2020). 

 

La educación inclusiva se describe como un proceso dinámico, lo que sugiere que está en 

constante evolución y adaptación. Es abierta y flexible, lo cual implica que debe responder 

a las necesidades cambiantes de los estudiantes y estar dispuesta a ajustar métodos y 

enfoques según sea necesario. Este dinamismo es crucial para abordar la diversidad de los 

estudiantes de manera efectiva, pues la educación inclusiva implica desarrollar escuelas que 

estén preparadas para atender a todos los estudiantes, independientemente de sus 

características o dificultades. Esto representa un enfoque universal que no excluye a nadie y 

busca que cada estudiante encuentre un lugar seguro y adecuado para aprender y crecer. 

 

La inclusión en la educación, según el autor, se conceptualiza como un proceso que garantiza 

que todos los individuos, incluyendo aquellos con habilidades especiales, tengan acceso a 

oportunidades de instrucción y participación educativa. Esto implica realizar reformas en los 

programas curriculares, proporcionar instalaciones adecuadas, material didáctico y 

capacitación docente para asegurar un producto educativo de calidad que sea sensible a los 
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múltiples requerimientos de los estudiantes con Necesidades educativas especiales (NEE). 

Además, se destaca la importancia de eliminar las barreras que debilitan el proceso de 

inclusión educativa para que los estudiantes con NEE puedan acceder a la educación sin ser 

discriminados o segregados (Puma, et al., 2022). 

 

La inclusión se define como un proceso que garantiza el acceso a la educación para todos, 

incluidos aquellos con habilidades especiales. Este acceso no solo se refiere a la presencia 

física en las aulas, sino también a la participación activa y significativa en el proceso 

educativo. Es crucial que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, 

tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse en un entorno inclusivo, tambien La 

capacitación docente es crucial para la inclusión educativa. Los docentes deben recibir 

formación continua sobre cómo trabajar con estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). Esto incluye estrategias pedagógicas inclusivas, manejo de aula diverso 

y conocimientos sobre cómo adaptar sus métodos de enseñanza para atender las diversas 

necesidades de sus estudiantes. 

 

2.2.1 Legislación educativa 

 

La legislación educativa se refiere al conjunto de normas, leyes y reglamentos que rigen el 

sistema educativo de un país. En el contexto ecuatoriano, esta legislación busca promover 

una educación inclusiva y equitativa, alineada con los principios del buen vivir. Según el 

Ministerio de Educación (2016), el currículo educativo se estructura para fomentar una 

convivencia justa y equitativa, estimulando el desarrollo integral y armónico de los 

estudiantes, respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje, así como sus contextos culturales 

y lingüísticos. Además, la legislación educativa ecuatoriana incorpora principios filosóficos, 

sociales, económicos y políticos, con el objetivo de desarrollar ciudadanos integrales en 

concordancia con el buen vivir y la inclusión (Chamorro, et al., 2021). 

 

La legislación educativa se define como el conjunto de normas, leyes y reglamentos que 

rigen el sistema educativo de un país. Estas leyes son esenciales para establecer los 

fundamentos y directrices que guían la organización, funcionamiento y objetivos del sistema 

educativo. En el contexto ecuatoriano, la legislación educativa busca promover una 

educación inclusiva y equitativa. Esto significa garantizar que todos los estudiantes, 

independientemente de sus características personales o contextuales, tengan acceso a una 

educación de calidad. 

 

Se enfatiza la necesidad de desarrollar marcos regulatorios amplios y flexibles que aseguren 

la calidad de la educación, especialmente en el contexto de la educación a distancia. Esto 

incluye la implementación de leyes que promuevan la transparencia y la responsabilidad en 

la educación no presencial, así como la creación de políticas que garanticen el acceso 

equitativo a recursos educativos para todos los estudiantes, en particular aquellos de menores 

recursos. (Barba, et al., 2023). 
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2.2.2 Políticas educativas 

 

Las Políticas Educativas se refieren a las acciones o actividades llevadas a cabo por el 

gobierno de un Estado en relación con su responsabilidad en el ámbito educativo. Estas 

políticas tienen como objetivo posibilitar el funcionamiento y mejoramiento del sistema 

educativo, así como configurar medidas para satisfacer la demanda educativa de la 

población. En este sentido, las Políticas Educativas abarcan tanto la planificación y ejecución 

de programas educativos como la gestión de recursos y la toma de decisiones para garantizar 

el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos. Además, es importante 

destacar que las Políticas Educativas pueden entenderse formalmente como las acciones 

emprendidas por el gobierno en relación con las prácticas educativas y la forma en que se 

atiende la producción y oferta de la educación . Estas políticas son fundamentales para 

orientar el desarrollo del sistema educativo, promover la equidad y la inclusión, y responder 

a las necesidades y demandas de la sociedad en materia de educación (Cárdenas, 2022). 

 

Esta responsabilidad implica asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una 

educación de calidad, lo cual es un derecho fundamental y una necesidad básica para el 

desarrollo individual y colectivo. Una parte fundamental de las Políticas Educativas es la 

planificación y ejecución de programas educativos. Esto incluye el desarrollo de currículos, 

la implementación de nuevas metodologías de enseñanza, y la creación de programas 

específicos para diferentes niveles y tipos de educación. 

 

Un objetivo central de las Políticas Educativas es garantizar que todos los ciudadanos tengan 

acceso a una educación de calidad. Esto implica no solo la disponibilidad de servicios 

educativos, sino también la mejora continua de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, 

la inclusión de todos los estudiantes y la promoción de la equidad en el acceso a la educación. 

 

2.3 Necesidades educativas especiales 

 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se refieren a aquellas situaciones en las que 

los estudiantes requieren apoyos específicos y adaptaciones en su proceso de aprendizaje 

para poder alcanzar un desarrollo educativo óptimo. Estas necesidades pueden estar 

relacionadas con discapacidades, dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, entre 

otros aspectos que puedan interferir en el proceso educativo del estudiante. Es importante 

destacar que las NEE no son atribuibles únicamente a las características individuales de los 

estudiantes, sino que también están influenciadas por factores del entorno educativo y social. 

Por lo tanto, abordar las necesidades educativas especiales implica no solo proporcionar 

apoyos específicos a los estudiantes, sino también promover entornos inclusivos, estrategias 

pedagógicas diferenciadas y una atención personalizada que permita a cada estudiante 

alcanzar su máximo potencial educativo (Alencastro, 2013). 

 

Las NEE son influenciadas tanto por factores individuales como por el entorno educativo y 

social. Por lo tanto, abordar estas necesidades requiere la creación de entornos inclusivos, el 
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uso de estrategias pedagógicas diferenciadas y la atención personalizada para permitir que 

cada estudiante alcance su máximo potencial educativo. Este enfoque holístico asegura que 

todos los estudiantes, independientemente de sus desafíos, puedan participar plenamente y 

beneficiarse de una educación de calidad. 

 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se suscitan cuando un estudiante tiene algún 

tipo de dificultad frente al resto del grupo para alcanzar los resultados planteados dentro del 

proceso educativo. Esto puede requerir el despliegue del docente en aspectos técnicos, 

materiales y, en ocasiones, una considerable descarga humana para superar estas dificultades. 

Las NEE pueden estar asociadas o no a una discapacidad y requieren adaptaciones 

curriculares específicas para que el estudiante pueda lograr sus objetivos de aprendizaje y 

desarrollar las destrezas necesarias para desenvolverse en la escuela y en la vida en general 

(Loor, et al., 2023, p. 786). 

 

Pues, se resalta cómo las Necesidades Educativas Especiales (NEE) pueden requerir una 

atención y apoyo diferenciado por parte de los docentes y del sistema educativo en general. 

Es crucial reconocer estas necesidades, proporcionar los recursos adecuados y adaptar el 

currículo educativo para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus 

desafíos individuales, tengan la oportunidad de alcanzar sus metas educativas y desarrollar 

las habilidades necesarias para su vida futura. 

 

Dentro de este contexto, surge la noción de necesidades educativas, las cuales se pueden 

manifestar como condiciones permanentes o transitorias, que impactan en la habilidad de los 

estudiantes para acceder al currículo regular. A continuación, se describirá las diferencias 

entre las necesidades educativas permanentes y transitorias, así como, las estrategias y 

recursos adecuados para abordarlas. 

 

2.4 Necesidades educativas permanentes  

 

Las necesidades educativas permanentes se refieren a aquellas necesidades que requieren de 

recursos mayores o diferentes para apoyar a los estudiantes en la adquisición de los 

contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. La importancia de desarrollar 

planificaciones curriculares adaptadas a estas necesidades, subrayando la falta de 

conocimiento y capacitación de los docentes de educación secundaria en este ámbito. Esta 

carencia afecta negativamente el proceso de aprendizaje y el desarrollo académico y social 

de los estudiantes con discapacidades. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de formación 

continua y apoyo pedagógico para los docentes, con el fin de garantizar una educación 

inclusiva y efectiva que permita el desarrollo de habilidades y destrezas en estos estudiantes 

(López, et al., 2021). 

 

• Necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad: Incluyen 

dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de 

atención e hiperactividad, y trastornos del comportamiento. 
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• Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad: Incluyen 

discapacidad intelectual, físico-motriz, auditiva, visual o mental; 

multidiscapacidades; y trastornos generalizados del desarrollo como el autismo, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros. 

 

La necesidad crítica de reconocer y abordar las NEP y las diversas formas de NEE, tanto 

asociadas como no asociadas a la discapacidad. Esto requiere un enfoque integral que 

incluya la formación continua de los docentes, el desarrollo de planificaciones curriculares 

adaptadas y la implementación de estrategias pedagógicas efectivas. Al hacerlo, se puede 

garantizar una educación inclusiva y efectiva que permita a todos los estudiantes desarrollar 

sus habilidades y alcanzar su máximo potencial académico y social. 

 

Las necesidades educativas permanentes son aquellas que se diagnostican como necesidades 

educativas que no son transitorias y requieren medidas educativas especiales de manera 

continua. Estas necesidades pueden ser variadas y un estudiante puede presentar una o 

incluso varias de ellas (Delgado, et al., 2024). 

 

2.5 Necesidades educativas especiales transitorias 

Las necesidades educativas especiales transitorias son aquellas que las instituciones 

educativas pueden resolver con adaptaciones curriculares de grado dos, es decir, 

modificaciones no significativas en metodología o evaluación. Estas Necesidades no están 

asociadas a la discapacidad y los estudiantes con estas Necesidades pueden ingresar a 

establecimientos de educación escolarizada ordinaria, logrando alcanzar un nivel de 

aprendizaje con el apoyo pedagógico indicado (Delgado, et al., 2024). 

 

Entonces las Necesidades Educativas Especiales Transitorias son una categoría importante 

dentro del ámbito educativo, ya que permiten identificar y atender de manera efectiva las 

necesidades temporales de los estudiantes que requieren apoyo adicional para alcanzar los 

estándares educativos establecidos. Al proporcionar adaptaciones curriculares adecuadas y 

apoyo pedagógico, se facilita la inclusión y el éxito académico de todos los estudiantes, 

independientemente de las dificultades temporales que puedan enfrentar en su trayectoria 

educativa. 

 

2.6 Discapacidad intelectual.  

 

La discapacidad intelectual (DI) es un trastorno que implica déficits en el funcionamiento 

intelectual y adaptativo de la persona, con distintos grados de gravedad. Estos déficits 

afectan áreas como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el 

pensamiento abstracto, el aprendizaje académico y de la experiencia, y el juicio. Además, la 

DI se manifiesta antes de los 18 años y puede estar asociada a otros trastornos del 

neurodesarrollo o problemas de salud física o mental (Barasoain, et al., 2022). 
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2.7 Enfoques teóricos y metodológicos en la educación de estudiantes con 

discapacidad intelectual 

2.7.1 Estrategias pedagógicas 

 

Las estrategias pedagógicas son un conjunto de acciones intencionales y planificadas por el 

docente para facilitar el aprendizaje significativo del alumno. Estas estrategias van más allá 

de las simples acciones observables, ya que buscan inducir una actividad mental en el 

estudiante que promueva un verdadero entendimiento y asimilación del conocimiento. 

Actúan como herramientas de mediación entre el estudiante y el contenido de enseñanza, 

permitiendo que el docente guíe de manera consciente el proceso de aprendizaje. La 

intencionalidad en estas estrategias es fundamental, ya que el docente debe tener claros los 

objetivos que desea alcanzar antes de implementarlas. Además, estas estrategias ayudan a 

los alumnos a desarrollar sus propias técnicas de aprendizaje, capacitándolos para enfrentar 

y resolver diversas situaciones de manera autónoma. En resumen, las estrategias pedagógicas 

son procedimientos flexibles y heurísticos utilizados tanto por docentes como por estudiantes 

para fomentar aprendizajes constructivos y profundos en los contenidos disciplinares 

(Alvarado J. C., 2016). 

 

Para fomentar la interacción y la participación activa en el aula, se pueden utilizar diversas 

técnicas y estrategias. Aquí se presentan algunas de ellas: 

 

• Uso del lenguaje para recontextualizar y reconceptualizar la experiencia 

pedagógica: El profesor puede establecer momentos de síntesis o recapitulación para 

que los alumnos aseguren una mayor calidad de los aprendizajes significativos y 

tengan espacio para realizar una actividad reflexiva sobre lo aprendido. 

 

• Interacción entre alumnos: Promover el trabajo sobre aprendizajes colaborativos y 

cooperativos puede permitir que, a través de las interacciones y comentarios entre 

los alumnos, se logre una regulación mutua y una mejor adquisición de 

conocimientos. 

 

• Intervención del alumnado en clases expositivas: Se pueden utilizar recursos de 

poca complejidad, como comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y 

comentar respuestas. También se puede proponer una cuestión sobre la que se quiere 

conocer lo que sabe o piensa el alumno, formando grupos pequeños para discutir y 

luego exponer las ideas del equipo. 

 

• Detener la clase para plantear cuestiones concretas: Cuando la atención decae, se 

puede detener la clase y plantear una cuestión concreta sobre lo explicado. Luego, se 

puede organizar una dinámica de grupos para discutir el tema. 

 

• Metodologías participativas: Estas metodologías se fundamentan en procesos de 

intercambio de conocimientos, experiencias, vivencias y sentimientos, así como en 
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la resolución colaborativa de problemas y la construcción colectiva de 

conocimientos. 

 

• Cooperación en equipos: Fomentar la cooperación en equipos donde cada miembro 

percibe que puede lograr el objetivo solo si todos trabajan juntos y cada uno que 

aporta su parte. 

 

 

• Comunicación dialógica: Basar la interacción en la comunicación dialógica entre 

profesor/alumno y alumno/alumno, lo que potencia la implicación responsable del 

estudiante y conlleva la satisfacción y enriquecimiento tanto del docente como del 

alumno. 

 

• Reflexión en grupo: Interrumpir la clase para proponer reflexiones sobre puntos 

concretos de la explicación, discutiendo en grupos pequeños y luego exponiendo las 

reflexiones en subgrupos. 

 

• Ejemplos y cuestionarios de autoevaluación: Acostumbrar a los alumnos a poner 

ejemplos y pasarles breves cuestionarios de autoevaluación para luego comentar y 

razonar colectivamente las soluciones. 

 

• Conclusiones grupales: Plantear cuestiones o problemas para discutir en grupo, 

subdividiendo la clase en subgrupos que discuten hasta llegar a una conclusión, la 

cual será explicada por un portavoz. 

 

El conjunto de técnicas y estrategias presentadas busca fomentar la interacción y la 

participación activa en el aula, elementos cruciales para un aprendizaje significativo y 

colaborativo. Estas técnicas, que incluyen desde el uso del lenguaje para recontextualizar 

experiencias pedagógicas hasta la implementación de metodologías participativas y la 

cooperación en equipos, tienen en común la intención de involucrar activamente a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. Al promover la interacción entre alumnos y la 

intervención activa en clases expositivas, se facilita la construcción colectiva del 

conocimiento y se potencia la reflexión crítica. Además, la comunicación dialógica y la 

reflexión en grupo enriquecen tanto al docente como al alumno, creando un entorno 

educativo más inclusivo y dinámico. En definitiva, estas estrategias no solo mejoran la 

calidad del aprendizaje, sino que también desarrollan habilidades sociales y cognitivas 

fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Las estrategias de enseñanza en la historia se conceptualizan como herramientas 

fundamentales para contrarrestar la percepción de la historia como un saber irrelevante y 

memorístico. Se enfatiza la necesidad de incorporar propuestas didácticas más lúdicas y 

constructivistas que permitan el desarrollo de aprendizajes significativos, como la capacidad 

crítica, la comunicación oral, el pensamiento temporal y espacial, y la destreza cognitiva 

para analizar e interpretar fuentes históricas. Además, se destaca la importancia de que los 
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docentes asuman un rol de investigador activo para reflexionar sobre los problemas de la 

enseñanza de la historia y aportar técnicas o estrategias pertinentes para desarrollar el 

pensamiento histórico. También se menciona la simulación del trabajo del historiador en 

clase como una estrategia clave para articular conceptos fundamentales del pensamiento 

histórico (Álvarez, 2020). 

 

2.7.2 Estrategia metodológica 

 

Las estrategias metodológicas son procedimientos que facilitan concretar el éxito efectivo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas herramientas consolidan el conocimiento del 

infante, desarrollan la habilidad lectoescritora y fortalecen las relaciones interpersonales en 

las que se desenvuelve el estudiante día a día. Además, considere los estilos y ritmos de 

aprendizaje de cada educando, permitiendo al maestro intervenir y reprogramar los objetivos 

previamente planificados para alcanzar una formación integral y coadyuvar al éxito 

académico. también son acciones planificadas para lograr un fin o misión en el proceso 

educativo. Son herramientas o acciones que el docente utiliza para facilitar la enseñanza y 

el aprendizaje, contribuyendo a la formación de competencias, destrezas y habilidades que 

serán útiles para el estudiante en la sociedad (Quiroz & Delgado, 2021). 

 

Las estrategias metodológicas en la enseñanza de la historia se refieren a los métodos y 

recursos utilizados por los docentes para mejorar la interacción con los estudiantes y hacer 

que la retroalimentación de los temas tratados sea significativa para el proceso educativo. 

Estas estrategias buscan optimizar los procesos pedagógicos mediante el diagnóstico de 

problemas en los procesos pedagógicos, considerando la opinión de los estudiantes en 

aspectos como la motivación, conocimientos previos, acompañamiento y evaluación. 

Además, se basan en teorías y estrategias metodológicas necesarias para los procesos 

pedagógicos, y su diseño se fundamenta en la observación de fenómenos para análisis sin 

manipulación intencional de variables. En el contexto de la enseñanza de la historia, estas 

estrategias metodológicas pueden incluir el uso de recursos digitales y la implementación de 

modelos pedagógicos que promuevan el aprendizaje a través del desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico y la resolución de problemas reales (Suárez, et al., 2022). 

 

 

Las estrategias metodológicas mencionadas en el documento incluyen: 

 

• Aula invertida basada en la teoría del conectivismo. 

• Aprendizaje colaborativo sustentado en la teoría de las inteligencias múltiples. 

• Aprendizaje basado en problemas (ABP) fundamentado en la teoría constructivista. 

 

Las estrategias metodológicas en la enseñanza de la historia son cruciales para optimizar la 

interacción entre docentes y estudiantes, haciendo que la retroalimentación sea significativa 

y efectiva en el proceso educativo. Estas estrategias se centran en diagnosticar problemas 

pedagógicos, considerando factores como la motivación, los conocimientos previos, el 
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acompañamiento y la evaluación de los estudiantes. Basándose en teorías y enfoques 

metodológicos, estas estrategias buscan mejorar los procesos pedagógicos sin manipular 

intencionalmente las variables, permitiendo un análisis objetivo de los fenómenos 

observados. 

 

Tenemos varios métodos importantes que pueden ser combinadas y adaptadas según las 

necesidades y capacidades de los estudiantes para hacer el aprendizaje más accesible y 

efectivo: 

 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología centrada en el aprendizaje, 

la investigación y la reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un 

problema planteado por el profesor. En esta metodología, los protagonistas del aprendizaje 

son los propios alumnos, quienes asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

El ABP se plantea como un medio para que los estudiantes adquieran conocimientos y los 

apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección 

magistral u otro método tradicional para transmitir el tema (Morales & Landa, 2004). 

 

Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología educativa que se enfoca en 

la realización de tareas prácticas para resolver problemas reales. Este enfoque no solo se 

centra en aprender sobre un tema, sino en llevar a cabo una tarea que resuelve un problema 

en la práctica. El contenido curricular del ABP es auténtico y del mundo real, y la evaluación 

se basa en una medición directa del desempeño y conocimiento del alumno sobre ese 

contenido. Además, el ABP implica un trabajo más retador y complejo, utilizando un 

enfoque interdisciplinario y cooperativo. Los estudiantes trabajan de manera activa, planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula 

de clase (Azorín, 2018). 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

El Aprendizaje Cooperativo (AC) es un enfoque educativo en el que los estudiantes trabajan 

juntos en pequeños grupos para lograr objetivos compartidos. Este método se basa en la idea 

de que los objetivos de los miembros del grupo están tan íntimamente conectados que el 

éxito de uno implica el éxito de todos. La cooperación implica la construcción de pequeños 

grupos para que los alumnos puedan intercambiar trabajos y mejorar su autoaprendizaje y 

cooaprendizaje mediante el desarrollo de habilidades y conocimientos cooperativos. 

Además, el AC fomenta el compromiso constructivo de los alumnos mediante la 

colaboración conjunta y el apoyo del profesor (Carrasco, 2022). 

 

 

 



 

33 

 

Aprendizaje servicio 

 

El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología educativa que combina el aprendizaje 

teórico con la práctica de un servicio a la comunidad. Este enfoque no sólo permite a los 

estudiantes adquirir conocimientos y habilidades, sino que también los involucra en acciones 

solidarias que tienen un impacto social positivo. El ApS fomenta la participación activa y la 

contribución a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, respondiendo a retos globales 

y promoviendo la responsabilidad social, la exploración, la acción ciudadana y la reflexión 

(Aramburu, 2020). 

 

Enfoque constructivista 

 

El aprendizaje constructivista se basa en la teoría de Piaget, que sostiene que el desarrollo 

de la inteligencia se construye por el propio aprendizaje a través de la interacción con el 

medio que rodea al estudiante. Este enfoque considera que el conocimiento previo facilita el 

aprendizaje, lo cual es un rasgo esencial del constructivismo y sustenta el aprendizaje 

significativo. Además, el constructivismo enfatiza la importancia de la actividad conjunta y 

cooperativa, así como el anclaje con conocimientos previos para lograr un aprendizaje 

significativo (Velázquez, et al., 2020). 

 

Enseñanza diferenciada 

 

La enseñanza diferenciada es un enfoque pedagógico que combina los formatos de 

aprendizaje global, grupal e individual. Este enfoque es evolutivo, dinámico y se ajusta de 

acuerdo al proceso, permitiendo que los alumnos elijan la manera de participar que 

consideren mejor para lograr su aprendizaje. Genera multiplicidad de escenarios con 

herramientas que se ajustan a los intereses y necesidades de los estudiantes. Además, la 

enseñanza diferenciada diversifica los procesos y productos mediante la práctica dirigida, 

utilizando estrategias de trabajo escolar sincrónico, proyectos escolares y materiales 

didácticos provistos por los estudiantes y maestros (Clemente, 2020). 

 

Método socrático 

 

El método socrático consiste en una dialéctica de los conceptos y en el arte de descubrir las 

contradicciones en las opiniones del adversario, contraponiendo dichas opiniones. Este 

método consta de dos dimensiones fundamentales: la ironía y la mayéutica (por lo que toca 

a su forma) y la inducción y la definición (por lo que se refiere al contenido). Es un método 

interrogativo que tiende a que el interlocutor se contradiga a sí mismo a fin de que reconozca 

su propia ignorancia (Quispe, 2020). 

 

Flipped classroom (Clase Invertida) 

 

El método de la clase invertida, también conocido como "Flipped Classroom", es un modelo 

pedagógico en el cual los estudiantes aprenden los contenidos en casa u otros lugares donde 
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se encuentran y ejecutan las actividades en la clase. Este paradigma se fundamenta en una 

pedagogía de aprendizaje mixto activo, que se caracteriza por la adecuación anticipada no 

presencial de los estudiantes para las actividades de aprendizaje (Campos, 2022). 

 

Estrategias de debate 

 

El método del debate en el contexto universitario se conceptualiza como una herramienta 

educativa y una metodología activa que permite a los estudiantes pasar de un estado pasivo 

y receptor de conocimiento a un mayor protagonismo. Este método implica que tanto las 

opiniones de los profesores como de los estudiantes deben fundamentarse en datos 

empíricos, estudios y teorías, lo que configura un diálogo dinámico e interesante. El debate 

ayuda a promover el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, la comprensión de puntos 

de vista opuestos, la organización del pensamiento, la comunicación de ideas, la persuasión 

y el trabajo en equipo (Flores, et al., 2022). 

 

Historia oral 

 

La historia oral es una de las ramas más jóvenes y complejas de la historia, y su uso no se 

limita únicamente a este campo, sino que también cuenta con adeptos en disciplinas como 

la antropología, la etnografía, la sociología, la pedagogía, la psicología, la literatura, la 

lingüística, entre muchas otras. La metodología de la historia oral implica la recopilación de 

testimonios y relatos orales, que pueden ser utilizados para estudiar la memoria individual y 

colectiva, así como la construcción de la narración histórica, los mitos o los estereotipos. 

Esta metodología ha sido influenciada por diversas disciplinas científicas y ha evolucionado 

para incluir técnicas como la entrevista biográfico-narrativa (Tkocz & Trujillo, 2021). 

 

Juegos de rol 

 

El método del juego de rol puede conceptualizarse como un espacio narrativo útil para 

experimentar con la creación de personajes. En una campaña de rol, tanto los jugadores como 

el "dungeon/game master" experimentan de primera mano el proceso creativo a través del 

cual identificaciones, tropos e ideas toman forma en personajes que evolucionan junto con 

el desarrollo de la historia en un mundo inmersivo creado en una improvisación estructurada 

(Uribe & Bastida, 2022). 

 

Uso de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

 

El método de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se refiere al uso de 

herramientas digitales que permiten interconectar a las personas con diversos fines, incluida 

la educación. Estas tecnologías facilitan el acceso a la información y mejoran la calidad de 

la educación, permitiendo una experiencia educativa más interactiva y adaptada a las 

necesidades individuales de los estudiantes. Además, el uso de las TIC en el aspecto 

metodológico permite a los maestros innovar y fomentar tanto la iniciativa personal como el 
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autoaprendizaje en los estudiantes, conocido también como aprendizaje por descubrimiento 

(Peralta, et al., 2023). 

 

Estudio de casos 

 

Los estudios de caso se conceptualizan como una investigación empírica de un fenómeno 

dentro de su contexto real cotidiano. Son especialmente útiles cuando los límites entre 

fenómenos y contexto no son del todo evidentes, requiriendo múltiples fuentes de evidencia. 

Este tipo de investigación utiliza el método inductivo ya través de descripciones, 

interpretaciones y propuestas de cambio, contribuye teóricamente al estudio de 

organizaciones, grupos o individuos. Los estudios de caso pueden ser simples o múltiples, 

holísticos o detallados, y pueden tener objetivos descriptivos, demostrativos o generativos 

(González & Orlando, 2013). 

 

Metodología inductiva 

 

El método inductivo es un método de investigación con énfasis en la detección de 

fenómenos, que comienza con la observación de un fenómeno y procede a derivar teorías o 

patrones generalizables a partir de él. Este método es útil para elaborar hipótesis, examinar 

temas nuevos o complicados e identificar vínculos causales. No es necesaria una teoría 

preconcebida para recopilar datos e información cuando se utiliza el enfoque del 

razonamiento inductivo, pues éste es un método flexible (Arbulú, 20223). 

 

Metodología deductiva 

 

La metodología deductiva, también conocida como método hipotético-deductivo, se 

caracteriza a partir de hipótesis iniciales y, a través de sucesivas etapas deductivas, llegar al 

contacto con la realidad (la experiencia). Este proceso permite, tras sucesivas 

contrastaciones, refutar o corroborar las hipótesis planteadas. Según Karl Popper, este 

método es relevante para la ciencia, aunque él disiente respecto a la posibilidad de confirmar 

la hipótesis, diferenciando entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación 

(López & Fachelli, 2020). 

 

Metodología analítica 

 

El método analítico se conceptualiza como una forma específica del método científico que 

se centra en el análisis de discursos. Este método se fundamenta en principios éticos, 

filosóficos, epistemológicos, conceptuales y técnicos, y se aplica en diversas disciplinas y 

fenómenos sociales. Los autores del libro "El método analítico" proponen formalizar este 

método, estableciendo sus fundamentos y evidenciando su aplicabilidad en múltiples 

campos, la educación y el análisis de instituciones, entre otros (Lopera, et al., 2010). 
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2.7.3 Modelos educativos para la inclusión 

 

Los modelos educativos para la inclusión se centran en garantizar la equidad y proporcionar 

un entorno propicio para el desarrollo integral de todos los estudiantes. Estos modelos 

buscan transformar las prácticas educativas tradicionales y superar las barreras 

institucionales para crear un sistema educativo más equitativo y enriquecedor. La 

implementación de estos modelos presenta tanto desafíos como oportunidades. Entre los 

desafíos se encuentran la resistencia institucional, la falta de recursos adecuados, la 

necesidad de formación específica para los docentes, y las barreras arquitectónicas y 

logísticas. Sin embargo, las oportunidades son notables, ya que la inclusión mejora los 

resultados académicos, fortalece la autoestima, fomenta una participación más activa y 

significativa de los estudiantes, y contribuye al desarrollo emocional y social (Reyna, et al., 

2024). 

 

Estos modelos buscan modificar las prácticas educativas establecidas, adaptándolas para 

atender las necesidades diversas de los estudiantes y asegurar que todos puedan participar y 

beneficiarse plenamente de la educación. Para aprovechar estas oportunidades, es esencial 

fomentar una cultura inclusiva, colaborar interdisciplinariamente, integrar la tecnología de 

manera efectiva, involucrar activamente a los padres y centrarse en las fortalezas 

individuales de los estudiantes. La colaboración entre educadores regulares y especialistas 

en educación especial también es crucial para el éxito de los modelos inclusivos. 

 

Lorenzo (2023) explica que los modelos de educación para la inclusión se basan en varios 

principios y enfoques que buscan eliminar barreras y promover la diversidad en el contexto 

educativo. A continuación, se describen algunos de los aspectos clave de estos modelos: 

 

• Identificación y eliminación de barreras: Se centra en identificar y eliminar las 

barreras en el contexto educativo que impiden la inclusión de todos los estudiantes. 

• Movilización de recursos : Se trata de movilizar recursos para responder a la 

diversidad de los estudiantes, asegurando que todos tengan acceso a una educación 

de calidad. 

• Compromiso con la cultura y valores inclusivos: Este modelo promueve el desarrollo 

de un currículo inclusivo y el compromiso con una cultura y valores que favorezcan 

la inclusión. 

• Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Este enfoque se centra en transformar 

las prácticas educativas para hacerlas más accesibles y flexibles, eliminando las 

barreras que los materiales y métodos poco flexibles pueden crear.  

• Educación inclusiva en la Comunidad Valenciana: En esta región, la normativa 

establece que la educación inclusiva debe reconocer las cualidades únicas de cada 

alumno, valorar la diversidad como un aspecto positivo y ofrecer respuestas 

educativas que eliminen la exclusión, la desigualdad y la vulnerabilidad. (p. 4). 
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Los modelos de educación para la inclusión se fundamentan en estos principios y enfoques 

para crear entornos educativos que sean accesibles, equitativos y enriquecedores para todos 

los estudiantes. Al eliminar barreras, movilizar recursos adecuados, promover una cultura 

inclusiva, adoptar el Diseño Universal para el Aprendizaje y seguir normativas inclusivas, 

se puede avanzar hacia una educación que responda a las necesidades diversas de los 

estudiantes y promueva su desarrollo integral y participación activa en la sociedad. 

 

2.7.4 Teorías del aprendizaje 

 

De acuerdo con Schunk (2012), las teorías del aprendizaje son marcos conceptuales que 

buscan explicar cómo las personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes a lo 

largo de su vida. Estas teorías proporcionan una comprensión profunda de los procesos 

mentales, emocionales y sociales involucrados en el aprendizaje. 

 

Conductismo: El conductismo es una corriente de pensamiento que se centra en la 

observación y el análisis de la conducta, presuponiendo que el aprendizaje es iniciado y 

controlado por el ambiente. Este enfoque, de naturaleza asociacionista y mecanicista, sitúa 

el principio motor de la conducta fuera del organismo, considerando al organismo como 

pasivo y respondiendo a las contingencias ambientales. El conductismo se basa en la idea de 

que cualquier estímulo puede asociarse a cualquier respuesta, y que las variables internas 

deben reproducirse externamente de manera congruente con este principio. Además, se 

opone al uso de la introspección y los métodos subjetivistas, prefiriendo un método empírico 

purista. Los modelos conductistas más importantes incluyen el condicionamiento clásico de 

Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y el condicionamiento vicario de Bandura 

(Leiva, 2005) 

 

Cognitivismo: El cognitivismo es una corriente de pensamiento que se centra en los 

procesos cognoscitivos y ha recibido la influencia de los avances en las comunicaciones y 

de la tecnología de la informática. Esta corriente se basa en la existencia de una mente 

(sistema operativo) que, mediante procesos dirigidos de arriba hacia abajo (top-down), 

determina la forma en que la información será procesada y la naturaleza de las 

representaciones construidas por el sujeto (Leiva, 2005) 

 

Constructivismo: En el ámbito educativo, el constructivismo se centra en que el aprendizaje 

es producto de la acción y la participación activa del alumno, quien integra las nuevas 

adquisiciones con lo anteriormente conocido y con el contexto . Este enfoque reconoce que 

el conocimiento previo facilita el aprendizaje, lo que sustenta el aprendizaje significativo. 

Así, el constructivismo pedagógico transforma el proceso educativo en uno activo, donde el 

alumno elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de 

las interacciones con el maestro y el entorno (Coloma & Tafur, 1999). 

 

Conectivismo: El conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era 

digital. Esta teoría emerge en un contexto social caracterizado por la creación de valor 
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económico a través de redes de inteligencia humana para crear conocimiento. En este nuevo 

escenario, la tecnología juega un rol significativo, reemplazando la antigua estructura de la 

era industrial (Gutiérrez, 2012). 

 

Teoría de las inteligencias múltiples:  La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta 

por Howard Gardner, rompe con el paradigma tradicional de una inteligencia única y 

general, señalando su condición de pluralidad. Gardner define la inteligencia como "la 

habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes 

en un contexto cultural". Esta teoría sugiere que los seres humanos poseen al menos ocho 

inteligencias diferentes, las cuales se desarrollan y configuran de manera única en cada 

individuo, influenciadas por la dotación biológica, la interacción con el entorno y la cultura. 

Además, Gardner caracteriza la creatividad como una manifestación de estas inteligencias, 

implicando novedad inicial y aceptación final en un contexto cultural (Macías, 2022). 

 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo se conceptualiza como un 

aprendizaje predominantemente externo, producido por la interiorización de contenidos y 

determinantes del medio físico y social. Este tipo de aprendizaje implica una coherencia en 

la estructura interna del material y una secuencia lógica entre sus elementos. Además, debe 

considerar la estructura cognitiva del educando y los esquemas que ya posee, que servirán 

de base para el nuevo conocimiento. También es crucial una disposición positiva por parte 

del alumno, en la que juegan un papel importante los procesos motivacionales y afectivos 

(Viera, 2003) 

 

Estas teorías proporcionan marcos conceptuales que guían la práctica educativa, ayudando 

a los educadores a comprender mejor cómo diseñar ambientes de aprendizaje efectivos, 

motivar a los estudiantes, fomentar la comprensión profunda y promover el desarrollo 

integral de las personas. 

 

La importancia fundamental de las teorías del aprendizaje como marcos conceptuales que 

explican cómo los individuos adquieren conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de 

sus vidas. Cada una de las teorías mencionadas conductismo, cognitivismo, constructivismo, 

conectivismo y humanismo ofrece una perspectiva única y complementaria sobre los 

procesos educativos. El conductismo enfatiza la influencia del entorno y el 

condicionamiento en la adquisición de comportamientos observables. En contraste, el 

cognitivismo se centra en los procesos mentales internos, como la percepción y la memoria, 

subrayando cómo estos procesos afectan la adquisición y el procesamiento de la 

información. El constructivismo propone que el aprendizaje es un proceso activo de 

construcción de conocimiento a partir de experiencias previas y la interacción social, 

enfatizando la importancia del significado personal en el aprendizaje. Por su parte, el 

conectivismo resalta la influencia de las redes de aprendizaje y la tecnología en entornos 

digitales, facilitando nuevas formas de adquirir conocimiento y colaborar. Finalmente, el 

humanismo enfatiza el desarrollo personal y la autorrealización, considerando al estudiante 

como un agente activo responsable de su propio aprendizaje. Estas teorías no solo 

proporcionan marcos conceptuales fundamentales para los educadores, sino que también 
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orientan la práctica educativa hacia la creación de ambientes de aprendizaje efectivos y la 

promoción del desarrollo integral de los individuos. 

 

2.7.5 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los principios, normas o ideas de valoración en relación a los 

cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. Estos criterios deben permitir 

entender qué conoce, comprende y sabe hacer el alumno, lo que exige una evaluación de sus 

conocimientos teóricos, su capacidad de resolución de problemas, sus habilidades orales y 

sociales, entre otros aspectos. (Hernández, et al., 2017). 

 

Criterios de evaluación de desempeño académico 

 

• Conocimiento y comprensión: Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para 

recordar, comprender y aplicar conceptos históricos. Los estudiantes deben 

demostrar su entendimiento de los eventos históricos, figuras importantes y períodos 

clave, así como la capacidad de explicar estos conceptos de manera clara y precisa. 

 

• Análisis y síntesis: Aquí se mide la habilidad del estudiante para analizar eventos 

históricos, identificar causas y efectos, y sintetizar información para formar 

opiniones fundamentadas. Este criterio requiere que los estudiantes no solo 

comprendan los hechos históricos, sino que también puedan integrarlos para 

desarrollar argumentos coherentes y bien sustentados. 

 

• Pensamiento crítico: Este criterio valora la capacidad de los estudiantes para 

cuestionar, evaluar fuentes y construir argumentos críticos sobre temas históricos. 

Implica el desarrollo de habilidades para comparar diferentes interpretaciones 

históricas, evaluar la credibilidad de las fuentes y presentar conclusiones bien 

fundamentadas. 

 

Criterios de evaluación de habilidades prácticas 

 

• Participación y colaboración: Este criterio evalúa el nivel de participación activa 

en clases, discusiones y trabajos en grupo. Los estudiantes deben mostrar disposición 

para colaborar con sus compañeros y contribuir de manera significativa a las 

actividades de clase. 

 

• Habilidades de investigación: Se mide la capacidad para realizar investigaciones, 

utilizar fuentes diversas y presentar hallazgos de manera coherente. Este criterio 

implica la competencia para buscar información relevante, evaluar la calidad de las 

fuentes y sintetizar los datos obtenidos en presentaciones o informes bien 

estructurados. 
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• Creatividad y presentación: Aquí se valora la originalidad y la calidad de las 

presentaciones orales y escritas. Los estudiantes deben demostrar creatividad en la 

forma de presentar sus trabajos y asegurar que sus presentaciones sean claras, 

convincentes y visualmente atractivas. 

 

Criterios de evaluación de procesos y metodologías 

 

• Metodología de aprendizaje: Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para 

utilizar métodos de estudio efectivos y aplicar técnicas de aprendizaje. Se espera que 

los estudiantes empleen estrategias de estudio que optimicen su comprensión y 

retención de la información histórica. 

 

• Uso de recursos: Se mide la habilidad para utilizar recursos educativos, tanto 

tradicionales como tecnológicos, de manera efectiva. Este criterio valora el uso 

adecuado de libros, artículos, bases de datos en línea y otras herramientas educativas 

para apoyar el aprendizaje. 

 

• Organización y gestión del tiempo: Aquí se valora la capacidad de los estudiantes 

para gestionar su tiempo y organizar su trabajo de manera eficiente. Implica la 

habilidad para planificar y completar tareas dentro de los plazos establecidos y 

mantener un equilibrio adecuado entre diferentes actividades académicas. 

 

Criterios de evaluación de adaptaciones curriculares 

 

• Individualización de la enseñanza: Este criterio evalúa cómo se han adaptado los 

materiales y métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de 

los estudiantes con discapacidad intelectual. Se espera que las adaptaciones faciliten 

el acceso y la comprensión de los contenidos por parte de todos los estudiantes. 

(Jordá y otros, 2016). 

 

• Inclusión y accesibilidad: Se mide el grado en que las adaptaciones curriculares han 

facilitado la inclusión y accesibilidad en el aula. Este criterio valora los esfuerzos 

para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo donde todos los estudiantes puedan 

participar plenamente. 

 

• Impacto en el aprendizaje: Aquí se valora el impacto de las adaptaciones 

curriculares en el progreso académico y desarrollo personal de los estudiantes. Se 

espera que las adaptaciones contribuyan positivamente al desempeño académico y al 

bienestar emocional de los estudiantes. 

 

Criterios de evaluación de desarrollo personal y social 
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• Autoestima y autonomía: Este criterio evalúa cómo las actividades y adaptaciones 

curriculares han contribuido al desarrollo de la autoestima y la autonomía de los 

estudiantes. Se espera que los estudiantes ganen confianza en sus habilidades y se 

vuelvan más independientes en su aprendizaje. 

 

• Relaciones interpersonales: Se mide la capacidad de los estudiantes para interactuar 

de manera positiva y respetuosa con sus compañeros y profesores. Este criterio valora 

la capacidad para trabajar en equipo, resolver conflictos y mantener relaciones 

saludables. 

 

• Responsabilidad y ética: Aquí se valora la responsabilidad en la realización de 

tareas y el comportamiento ético en el contexto escolar. Se espera que los estudiantes 

demuestren integridad académica y un comportamiento responsable en todas sus 

actividades. 

 

Criterios de evaluación formativa y sumativa 

 

• Evaluación continua: Este criterio implica implementar evaluaciones formativas a 

lo largo del curso para monitorear el progreso y ajustar las estrategias de enseñanza 

según sea necesario. Las evaluaciones formativas permiten a los profesores 

identificar áreas de mejora y proporcionar retroalimentación oportuna. 

 

• Pruebas y exámenes: Se utilizan pruebas y exámenes sumativos para medir el logro 

de los objetivos educativos al final de un periodo de instrucción. Estos instrumentos 

evalúan el conocimiento acumulado y la comprensión de los estudiantes sobre los 

temas estudiados. 

 

• Retroalimentación: Proporcionar retroalimentación constructiva y oportuna es 

esencial para ayudar a los estudiantes a mejorar continuamente. La retroalimentación 

debe ser específica, relevante y dirigida a fomentar el aprendizaje y el desarrollo 

personal. 

 

Criterios de evaluación de competencias transversales 

 

• Competencias digitales: Este criterio evalúa la habilidad para utilizar herramientas 

digitales y recursos en línea para la investigación y presentación de trabajos. Los 

estudiantes deben demostrar competencia en el uso de tecnologías de la información 

para apoyar su aprendizaje y presentación de proyectos. 

 

• Competencias de comunicación: Se mide la capacidad de los estudiantes para 

comunicar ideas de manera efectiva, tanto oralmente como por escrito. Este criterio 

valora la claridad, coherencia y persuasividad en la comunicación de los estudiantes. 

 



 

42 

 

• Competencias sociales y cívicas: Aquí se valora el entendimiento y la aplicación de 

valores sociales y cívicos en el contexto del aprendizaje histórico. Se espera que los 

estudiantes demuestren conciencia social, respeto por la diversidad y un sentido de 

responsabilidad cívica. 

 

Estas conceptualizaciones están basadas en principios educativos ampliamente reconocidos 

y pueden ser adaptadas según las necesidades y contextos específicos de tu guía 

metodológica y los estudiantes a quienes está dirigida. 

 

2.8 Desarrollo de la guía metodológica 

2.8.1 Conceptualización.  

Una guía metodológica es un documento que proporciona orientación, instrucciones y 

recomendaciones sobre las metodologías, estrategias y técnicas a seguir para llevar a cabo 

un proceso específico de manera efectiva y eficiente. En el contexto educativo, una guía 

metodológica puede estar diseñada para brindar directrices sobre cómo planificar, 

implementar y evaluar estrategias pedagógicas, actividades de enseñanza-aprendizaje o 

programas educativos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

 

También, una guía metodológica, en el contexto de la inclusión educativa, es un documento 

diseñado para orientar y facilitar el uso de herramientas y estrategias específicas para mejorar 

la enseñanza de la historia a estudiantes con discapacidad intelectual. Esta guía tiene como 

propósito acortar las brechas educativas, promover nuevas concepciones de aprendizaje 

inclusivo y fomentar el uso de metodologías adaptativas. Además, se enfoca en capacitar a 

los docentes para que puedan aprovechar al máximo estas estrategias y herramientas, 

mejorando así el proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los estudiantes, especialmente 

aquellos con necesidades educativas especiales (Chuchuca, 2017). 

2.8.2 Estructura. 

La estructura de la guía metodológica debe estar dividida en cuatro partes principales: 

identificar necesidades educativas especiales, adaptar metodologías, implementar estrategias 

inclusivas y evaluar el progreso. Esta división permite a los docentes desarrollar habilidades 

y destrezas en la enseñanza inclusiva, orientándolos hacia la incorporación de estas prácticas 

en su trabajo pedagógico. Además, proporciona conocimientos básicos y una visión amplia 

de las estrategias disponibles, facilitando su aplicación en el proceso educativo, y asegurando 

que todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades intelectuales, puedan 

beneficiarse de una educación inclusiva y de calidad (Chuchuca, 2017). 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGIA. 

 

3.1 Enfoque de investigación. 

 

La metodología de investigación que se llevará a cabo tiene un enfoque cualitativo, con un 

diseño de investigación descriptivo y explicativo. Este enfoque se centrará en recopilar 

información a través de entrevistas a los docentes de historia para obtener datos directos 

sobre sus prácticas y experiencias efectivas. El objetivo es elaborar una guía metodológica 

final que incluya recomendaciones claras y prácticas, contribuyendo al progreso del 

aprendizaje de estudiantes con discapacidad intelectual. 

 

3.2 Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental de corte transversal, permitiendo observar y 

recolectar datos en un solo punto en el tiempo sin manipular variables, proporcionando una 

descripción precisa y eficiente de las prácticas educativas y adaptaciones curriculares 

actuales. (Alvarado, et al., 2023). 

 

Diseño no experimental 

 

El diseño no experimental se caracteriza por la observación y recopilación de datos sin 

manipulación de variables independientes. En este tipo de diseño, el investigador se limita a 

observar los fenómenos tal como ocurren de forma natural, sin intervenir directamente en el 

entorno ni en las condiciones en las que se desarrollan. (Inacio, 2019). 

 

Corte transversal 

 

Los datos se recogen en un solo momento, lo que permite obtener una "fotografía" de la 

situación en ese instante. Esto es útil para describir características de una población o para 

identificar relaciones entre variables en un contexto específico. (Inacio, 2019). 

 

3.3 Tipo de investigación 

Descriptiva: Es un método que se utiliza para describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad. Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades. Este tipo de 

investigación se encarga de puntualizar las características de la población que está 

estudiando y utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes (Guevara, et al., 2020). 

 

Explicativa: La investigación exploratoria es un tipo de estudio que se realiza para obtener 

una comprensión inicial de un fenómeno, problema o situación poco conocido. Su objetivo 
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principal es explorar y generar hipótesis, en lugar de probar teorías existentes. (Galarza, 

2020). 

 

3.3.1 Métodos de la investigación: 

 

• Métodos empíricos: Basado en la observación directa y recopilación de datos a 

través de la interacción con los participantes (por ejemplo, profesores y estudiantes). 

Esto le permitirá obtener información concreta y específica sobre las prácticas 

docentes actuales y las adaptaciones curriculares. 

 

• Analítico-sintético: Este método implica dividir la información en partes más 

pequeñas que serán analizadas e integradas para formar una comprensión coherente. 

Es útil para comprender el impacto de las adaptaciones curriculares en el proceso 

educativo. 

 

• Fenomenológico: Centrado en explorar y comprender las experiencias y 

percepciones de los participantes desde su propia perspectiva. Está adaptado para 

capturar las experiencias de profesores y estudiantes en términos de adaptaciones 

curriculares y su efectividad. 

 

• Etnográfico: La formación etnográfica te permitirá aprender en el contexto 

educativo y observar las prácticas en tu entorno natural. Resulta útil para comprender 

en profundidad el entorno escolar y la dinámica de la enseñanza. 

 

• Bibliográfica: Revisión de la literatura relevante proporciona una base teórica sólida 

para la investigación. Examinar estudios previos y teorías relacionadas ayudan a 

contextualizar los hallazgos y desarrollar una guía metodológica. 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Técnicas:  

 

• Entrevistas: Se realizarán entrevistas a diez docentes para recabar información 

directa sobre sus estrategias, prácticas y experiencias en la implementación de 

adaptaciones curriculares. Las entrevistas permitirán explorar en detalle las 

percepciones y experiencias de los docentes, ofreciendo una rica visión cualitativa 

del tema. 

 

Instrumentos:  

 

• Para las entrevistas: Se utilizará una guía de entrevista semiestructurada. La guía 

de entrevista constará de preguntas preparadas que cubran temas clave relacionados 
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con las adaptaciones curriculares, las prácticas de enseñanza y las experiencias de 

los participantes. Esta guía ayudará a garantizar que se obtenga información 

coherente y relevante durante las entrevistas. 

 

3.5 Población de estudio y tamaño de muestra 

 

Población:  

 

• Docentes: Todos los docentes de historia que imparten clases a estudiantes en la 

Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio. Estos docentes 

proporcionarán información crucial sobre las prácticas actuales, los desafíos 

encontrados y las estrategias efectivas para enseñar historia a estos estudiantes.  

 

Muestra:  

 

• Docentes: Se encuestó a diez profesores de historia para recabar datos sobre sus 

prácticas y experiencias en la enseñanza de estudiantes con discapacidad intelectual. 

Esta muestra representa una selección de profesores con experiencia directa en el 

contexto educativo relevante y proporciona información detallada sobre 

metodologías y estrategias de enseñanza eficaces. 

 

3.6 Método inductivo.  

 

El método inductivo es una forma de razonamiento que se basa en la observación de un 

número finito de casos para inferir una ley general que se aplica a todos los casos similares. 

Este método se fundamenta en la reiteración de evidencias: si un suficiente cúmulo de 

información o número de casos observados poseen una determinada propiedad, entonces se 

puede formular una ley general acerca de esa propiedad (López & Fachelli, 2020). 

 

Observación:  

 

• Entrevistas: Se realizaron entrevistas a 10 profesores de historia para recopilar datos 

cualitativos sobre sus prácticas y experiencias en la enseñanza de estudiantes con 

discapacidad intelectual. Las entrevistas permitirán obtener información detallada y 

contextualizada sobre las estrategias utilizadas, las adaptaciones curriculares 

implementadas y las experiencias de los docentes en el aula. 

 

Identificación de patrones:  

 

• Lectura y análisis: Se realizará una revisión exhaustiva de las transcripciones de las 

entrevistas para identificar temas y patrones recurrentes relacionados con las 

adaptaciones curriculares y las prácticas inclusivas. Este análisis permitirá capturar 
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tendencias comunes en las respuestas de los docentes y comprender mejor las 

prácticas actuales. 

 

Generalización:  

 

• Integración de temas y patrones: Los temas y patrones identificados se integrarán 

en una narrativa coherente que explique cómo las adaptaciones curriculares y las 

prácticas inclusivas afectan el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

intelectual. Esta narrativa proporcionará una base para comprender la efectividad de 

las estrategias actuales y las áreas que requieren mejoras. 

 

• Desarrollo de Conclusiones Generales: Con base en observaciones específicas 

obtenidas de las entrevistas, se formularán conclusiones generales que se apliquen a 

contextos similares en la enseñanza de la historia. Estas conclusiones ayudarán a 

desarrollar recomendaciones y estrategias que sean relevantes y útiles para otros 

docentes en situaciones comparables. 

 

Validación:  

 

• Comparación con la Literatura Existente: Las conclusiones obtenidas se 

compararán con la literatura existente para validar los hallazgos y asegurar que las 

generalizaciones sean consistentes con el conocimiento previo en el campo de la 

educación inclusiva. Esta validación asegura que las recomendaciones estén 

respaldadas por investigaciones previas y teorías establecidas. 

 

• Ajuste de hipótesis y generalizaciones: De ser necesario, las hipótesis y 

generalizaciones se ajustarán con base en la comparación con la literatura y la 

retroalimentación de expertos en el campo. Esto asegura que la guía metodológica 

desarrollada sea precisa y bien fundamentada. 

 

• Teorización: Desarrollo de la Guía Metodológica: Se desarrollará una guía 

metodológica con base en las generalizaciones obtenidas de los datos cualitativos. 

La guía incluye recomendaciones prácticas y estrategias específicas para los docentes 

de historia, basadas en las teorías y modelos emergentes que explican los fenómenos 

observados. 

 

• Practicidad y efectividad: La guía metodológica estará diseñada para ser práctica y 

efectiva, brindando estrategias adaptativas para la enseñanza de la historia a los 

estudiantes con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa República de 

Canadá del cantón Lago Agrio. Las recomendaciones serán aplicables en el contexto 

educativo específico y responderán a las necesidades de los estudiantes y docentes. 
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3.7 Caracterización de los docentes entrevistados.  

 

No.  Nombre y 

Apellidos 

Formación Asignatura Experiencia 

1 

Laura Suárez 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Historia 2 años 

2 

Carlos Medina 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Historia 3 años 

3 

Ana Villalba 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Historia 4 años 

4 

Jorge Ramírez 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Historia 5 años 

5 

Isabel Torres 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Historia 3 años 

6 

Mateo García 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Estudios 

Sociales 
3 años 

7 

Sofía Peralta 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Estudios 

Sociales 
2 años 

8 
Andrés 

Cárdenas 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Estudios 

Sociales 
5 años 

9 

Elena Flores 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Estudios 

Sociales 
3 años 

10 

Pedro Morales 

Docente de 

Ciencias 

Sociales 

Estudios 

Sociales 
2 años 
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4. CAPÍTULO IV. 

 

4.1 RESULTADOS  

 

La investigación realizada ha permitido obtener una visión detallada de cómo los docentes 

abordan la enseñanza de la historia a estudiantes con discapacidad intelectual, revelando 

tanto las prácticas actuales como los desafíos que enfrentan. A través de entrevistas con diez 

docentes, se han identificado una serie de adaptaciones curriculares, metodologías y 

estrategias que se emplean para facilitar el aprendizaje de estos estudiantes. Los resultados 

destacan las diferentes formas en que los docentes personalizan el contenido, utilizan 

recursos y herramientas educativas, y manejan la interacción y participación en clase. Este 

análisis proporciona una base sólida para comprender cómo estas prácticas impactan en la 

experiencia educativa de los estudiantes con discapacidad intelectual y ofrece perspectivas 

valiosas para la mejora continua en la enseñanza inclusiva de la historia. 

 

4.1.1 Entrevistas a docentes de historia. 

 

El resumen de las entrevistas se realizó mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a diez docentes de historia. Estas entrevistas permitieron identificar 

estrategias efectivas y desafíos en la enseñanza a estudiantes con discapacidad intelectual. 

Los datos recopilados se analizaron utilizando un enfoque cualitativo, resaltando el uso de 

recursos multimedia, materiales táctiles y metodologías participativas. Además, se 

destacaron los desafíos como la falta de recursos y la necesidad de capacitación continua 

 

Tabla 1: Entrevistas a docentes de historia. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las adaptaciones 

curriculares específicas que utiliza en la enseñanza 

de la historia para estudiantes con discapacidad 

intelectual y que tipo de AC y grado de adaptación 

aplica? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Para enseñar historia a estudiantes 

con discapacidad intelectual, utilizo adaptaciones 

como textos simplificados y resúmenes visuales. 

Empleo mapas conceptuales para ayudar a organizar 

la información y actividades prácticas como juegos 

de rol históricos. Aplico adaptaciones de contenido 

y metodológicas, con un grado de adaptación 

moderado, para asegurar que el material sea 

accesible y comprensible para todos los estudiantes. 

Análisis:  

Las respuestas de los 10 docentes muestran que las 

adaptaciones curriculares para la enseñanza de la 

historia a estudiantes con discapacidad intelectual 

incluyen una variedad de estrategias diseñadas para 

hacer el contenido más accesible. Los docentes 

utilizan materiales visuales como gráficos y 

presentaciones multimedia, simplifican los textos y 

modifican las actividades para facilitar la 

comprensión. La mayoría de ellos emplea 

actividades prácticas y manipulativas, como juegos 

y dramatizaciones, para reforzar los conceptos 

históricos de manera experiencial. El grado de 

adaptación varía, con algunos docentes 

Entrevistado 2: En mi clase, hago uso de guías de 

estudio adaptadas con pictogramas y resúmenes 

breves. Implemento actividades interactivas y 

recursos visuales como videos y gráficos. Las 

adaptaciones que aplico son de tipo metodológico y 
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de presentación, con un grado de adaptación 

significativo para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad intelectual y mejorar su 

comprensión del contenido histórico. 

implementando ajustes significativos en el 

contenido y las evaluaciones, mientras que otros se 

centran en adaptar las metodologías y los recursos. 

El uso de tecnología asistiva es destacado por 

algunos docentes como una herramienta valiosa para 

mejorar el acceso al material. 

 

Interpretación: 

 

Las distintas adaptaciones curriculares reflejan la 

necesidad de enfoques personalizados en la 

enseñanza de la historia para estudiantes con 

discapacidad intelectual. El uso extensivo de 

materiales visuales y actividades interactivas indica 

que estos métodos son efectivos para facilitar la 

comprensión y el compromiso de los estudiantes. La 

variabilidad en el grado de adaptación sugiere que 

no existe un enfoque único para todos los casos, sino 

que las adaptaciones deben ser ajustadas según las 

necesidades individuales de los estudiantes. La 

incorporación de tecnología asistida también destaca 

una tendencia hacia la integración de herramientas 

modernas para apoyar el aprendizaje inclusivo. En 

general, las respuestas sugieren que una 

combinación de estrategias metodológicas y 

tecnológicas, adaptadas al contexto y a las 

características de los estudiantes, es clave para lograr 

una enseñanza efectiva y equitativa.  

Entrevistado 3: Utilizo adaptaciones como la 

simplificación de textos históricos y el uso de 

materiales visuales como infografías y 

presentaciones multimedia. También realizo 

modificaciones en las evaluaciones para hacerlas 

más accesibles. Las adaptaciones son principalmente 

de tipo de contenido y evaluación, con un grado de 

adaptación flexible según las necesidades 

individuales, para asegurar una inclusión efectiva en 

el aula. 

Entrevistado 4: Proporciono materiales de lectura 

con un lenguaje más sencillo y uso actividades 

manipulativas para reforzar los conceptos históricos. 

Implemento adaptaciones de contenido y 

metodológicas, como el uso de ayudas visuales y 

audiolibros. El grado de adaptación es alto, ya que 

ajusto constantemente las actividades y recursos 

para satisfacer las necesidades específicas de cada 

estudiante con discapacidad intelectual. 

Entrevistado 5: Adapto el contenido histórico 

mediante la reducción de la carga textual y el uso de 

recursos multimedia, como videos y presentaciones 

interactivas. Empleo adaptaciones metodológicas, 

incluyendo actividades de grupo y tareas 

simplificadas. El grado de adaptación es moderado, 

enfocado en asegurar que los estudiantes con 

discapacidad intelectual puedan participar 

activamente y comprender el material de manera 

efectiva. 

Entrevistado 6: Para enseñar historia, utilizo 

materiales visuales y actividades prácticas como 

dramatizaciones de eventos históricos. Hago 

adaptaciones de contenido y metodológicas, con un 

grado de adaptación significativo, para facilitar la 

comprensión del contenido y la participación en 

clase. Las modificaciones permiten a los estudiantes 

con discapacidad intelectual interactuar de manera 

más efectiva con el material y el proceso de 

enseñanza. 

Entrevistado 7: Adapto el contenido de las 

lecciones utilizando resúmenes, gráficos y ayudas 

visuales. Realizo ajustes en las evaluaciones para 

alinearlas con las capacidades de los estudiantes. Las 

adaptaciones son de tipo metodológico y de 

evaluación, con un grado de adaptación alto, para 

proporcionar un acceso equitativo al aprendizaje 

histórico y garantizar la inclusión efectiva de todos 

los estudiantes. 
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Entrevistado 8: Implemento estrategias como la 

simplificación de textos y el uso de ayudas visuales 

y auditivas. Utilizo adaptaciones de contenido y 

presentación, con un grado de adaptación flexible, 

para satisfacer las necesidades específicas de los 

estudiantes con discapacidad intelectual. Esto 

incluye actividades prácticas y recursos educativos 

adaptados que ayudan a los estudiantes a 

comprender y retener el material histórico. 

Entrevistado 9: Utilizo materiales de estudio 

adaptados, incluyendo textos simplificados y 

resúmenes visuales. Incorporo métodos de 

enseñanza interactivos como juegos y actividades en 

grupo. Las adaptaciones son principalmente de tipo 

de contenido y metodológicas, con un grado de 

adaptación moderado, para facilitar el acceso al 

contenido histórico y fomentar una mayor 

participación en el aula. 

Entrevistado 10: Empleo adaptaciones curriculares 

como la modificación de textos históricos y la 

incorporación de recursos visuales y auditivos. 

Realizo ajustes metodológicos, como la utilización 

de actividades manipulativas y proyectos en grupo. 

El grado de adaptación es alto, adaptando el material 

y las actividades para satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes con discapacidad 

intelectual y facilitar su inclusión. 

Pregunta 2: ¿Qué estrategias inclusivas considera 

más efectivas en la enseñanza de la historia para 

estudiantes con discapacidad intelectual? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Considero que el aprendizaje 

cooperativo es una de las estrategias más efectivas, 

ya que permite a los estudiantes colaborar y aprender 

juntos, facilitando el apoyo mutuo. Además, las 

actividades basadas en proyectos son muy útiles 

porque involucran a los estudiantes de manera activa 

y creativa. Estas estrategias fomentan la 

participación y ayudan a los estudiantes a entender 

mejor los conceptos históricos. 

 

Análisis:  

Las respuestas de los docentes revelan que las 

estrategias inclusivas más efectivas en la enseñanza 

de la historia para estudiantes con discapacidad 

intelectual incluyen una combinación de métodos 

colaborativos, tecnológicas y multisensoriales. El 

aprendizaje cooperativo y las actividades prácticas 

como juegos y dramatizaciones son comunes, 

mostrando que la participación activa y la 

interacción entre estudiantes son clave para la 

comprensión. Además, el uso de tecnologías 

educativas y recursos visuales y auditivos refleja una 

tendencia hacia la adaptación del contenido para 

satisfacer diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Interpretación:  

 

El análisis indica que las estrategias inclusivas en la 

enseñanza de la historia deben ser diversas y 

adaptativas. La combinación de métodos 

participativos, como el aprendizaje cooperativo y las 

Entrevistado 2: Las tecnologías educativas, como 

aplicaciones interactivas y software adaptativo, son 

extremadamente efectivas. Estas herramientas 

permiten personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

También utilizo la enseñanza multisensorial, que 

combina elementos visuales, auditivos y táctiles, 

para asegurar que todos los estudiantes puedan 

acceder al contenido histórico de manera adecuada. 

Entrevistado 3: La diferenciación de la enseñanza 

es clave. Adaptar las lecciones y actividades según 

los diferentes niveles de habilidad y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes permite una mayor 
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inclusión. Además, crear un ambiente positivo y de 

apoyo en el aula, donde se valoren las contribuciones 

de todos los estudiantes, también es fundamental 

para su éxito y participación en la clase. 

actividades prácticas, junto con la integración de 

tecnología asistiva, sugiere que estas prácticas son 

esenciales para abordar las variadas necesidades de 

los estudiantes con discapacidad intelectual. La 

adopción de enfoques multisensoriales y la 

personalización del contenido permiten una 

enseñanza más equitativa, asegurando que todos los 

estudiantes tengan oportunidades para participar 

activamente y comprender el material histórico de 

manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 4: Uso estrategias como la 

modificación de tareas para que sean más 

manejables y la implementación de actividades 

prácticas que refuercen los conceptos históricos. Las 

adaptaciones metodológicas, como el aprendizaje 

basado en juegos, permiten que los estudiantes se 

involucren activamente y comprendan mejor el 

material. Estas estrategias inclusivas son efectivas 

porque hacen el aprendizaje más accesible y 

entretenido. 

Entrevistado 5: Las estrategias inclusivas más 

efectivas incluyen el uso de materiales visuales y 

ayudas auditivas para reforzar la comprensión. 

También aplico el aprendizaje basado en el juego y 

actividades de grupo que promueven la colaboración 

entre los estudiantes. Estas prácticas no solo hacen 

que el contenido sea más accesible, sino que también 

fomentan la interacción social y el apoyo entre 

compañeros. 

Entrevistado 6: Implemento una enseñanza 

diferenciada que se adapta a las capacidades 

individuales de los estudiantes, utilizando recursos y 

actividades variadas. Las estrategias de apoyo 

individualizado, como tutorías y sesiones de 

refuerzo, también son efectivas. Estas estrategias 

permiten que cada estudiante reciba la atención y el 

apoyo necesario para alcanzar sus objetivos de 

aprendizaje en historia. 

Entrevistado 7: Las actividades prácticas, como los 

proyectos y las dramatizaciones de eventos 

históricos, son muy efectivas. Permiten a los 

estudiantes experimentar los conceptos históricos de 

manera directa y significativa. También utilizo 

herramientas de apoyo visual, como cuadros y 

diagramas, para facilitar la comprensión. Estas 

estrategias ayudan a hacer el contenido más tangible 

y accesible para los estudiantes. 

Entrevistado 8: La implementación de estrategias 

multisensoriales es fundamental. Combinando 

elementos visuales, auditivos y kinestésicos, puedo 

adaptar la enseñanza a diferentes estilos de 

aprendizaje. También me enfoco en proporcionar 

retroalimentación constante y apoyo individualizado 

para atender las necesidades específicas de cada 

estudiante. Estas prácticas aseguran que todos los 

estudiantes tengan la oportunidad de participar y 

aprender eficazmente. 
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Entrevistado 9: Las estrategias inclusivas que 

considero más efectivas incluyen el uso de recursos 

didácticos adaptados y la modificación de 

actividades según el nivel de habilidad de los 

estudiantes. Implemento actividades de aprendizaje 

colaborativo que promueven la interacción entre 

estudiantes, lo que también ayuda a fortalecer el 

entendimiento del contenido histórico y fomentar un 

entorno de apoyo. 

Entrevistado 10: Fomento el uso de materiales 

adaptativos y métodos de enseñanza participativos. 

Las actividades en grupo y los proyectos prácticos 

permiten a los estudiantes involucrarse activamente 

en el aprendizaje. Además, la integración de 

tecnología asistiva, como aplicaciones educativas y 

herramientas interactivas, facilita la adaptación del 

contenido a las necesidades individuales de los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

Pregunta 3: ¿Cómo evalúa la efectividad de las 

adaptaciones curriculares que utiliza en sus clases de 

historia? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Como evalúo, pues la efectividad 

de las adaptaciones curriculares observando el 

progreso de los estudiantes a través de sus resultados 

en las tareas y exámenes. También realizo 

evaluaciones formativas continuas, como 

cuestionarios y retroalimentación en clase, para 

ajustar las adaptaciones según sea necesario. Las 

reuniones regulares con los padres y los estudiantes 

me ayudan a obtener una perspectiva más completa 

sobre la efectividad de las adaptaciones. 

 

Análisis: 

 

Los docentes emplean diversas estrategias para 

evaluar la efectividad de las adaptaciones 

curriculares. La mayoría utiliza una combinación de 

evaluaciones formales, como pruebas y tareas, y 

métodos informales, como observaciones y 

retroalimentación de los estudiantes. La revisión de 

los resultados académicos y la participación en clase 

son prácticas comunes, junto con la comunicación 

regular con los padres y los estudiantes para ajustar 

las adaptaciones según las necesidades individuales. 

Estas prácticas reflejan un enfoque integral para 

asegurar que las adaptaciones sean efectivas y 

beneficiosas. 

 

Interpretación: 

 

El análisis muestra que la evaluación de la 

efectividad de las adaptaciones curriculares es un 

proceso dinámico y multifacético. La combinación 

de evaluaciones académicas, observaciones directas 

y retroalimentación de los estudiantes y sus familias 

indica que los docentes buscan un entendimiento 

completo del impacto de las adaptaciones. La 

adaptabilidad en la evaluación permite a los docentes 

ajustar sus estrategias y asegurar que las necesidades 

de los estudiantes con discapacidad intelectual sean 

satisfechas de manera efectiva. Este enfoque asegura 

Entrevistado 2: En mi caso utilizo una combinación 

de evaluaciones formales e informales para medir la 

efectividad de las adaptaciones. Esto incluye 

pruebas de rendimiento, observaciones directas y 

encuestas de satisfacción de los estudiantes. 

Además, reviso el avance en las habilidades 

históricas y sociales, así como la participación activa 

en clase, para ajustar y mejorar las adaptaciones 

según los resultados obtenidos 

Entrevistado 3: Evalúo la efectividad de las 

adaptaciones mediante la observación del 

comportamiento y la participación de los estudiantes 

en las actividades. Realizo evaluaciones periódicas 

para medir la comprensión de los conceptos 

históricos y recojo comentarios de los estudiantes y 

sus familias. Este enfoque me permite hacer ajustes 

continuos y asegurarme de que las adaptaciones 

estén realmente beneficiando a los estudiantes. 

Entrevistado 4: Para evaluar la efectividad de las 

adaptaciones curriculares, realizo un seguimiento 

regular del rendimiento académico de los estudiantes 
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y la calidad de su participación en clase. También 

utilizo herramientas de retroalimentación como 

encuestas y entrevistas para obtener información 

sobre cómo las adaptaciones están impactando la 

experiencia de aprendizaje. Esto me permite ajustar 

las estrategias para mejorar continuamente. 

que las adaptaciones sean relevantes y continúen 

beneficiando el aprendizaje de los estudiantes. 

Entrevistado 5: El proceso de evaluación incluye la 

revisión de los resultados de las pruebas y tareas, así 

como la observación directa del progreso de los 

estudiantes durante las actividades. También hago 

uso de evaluaciones de retroalimentación de los 

estudiantes y revisiones periódicas con el equipo 

docente para ajustar las adaptaciones curriculares 

según sea necesario y asegurarme de que sean 

efectivas. 

Entrevistado 6: Se utilizar varias estrategias para 

evaluar la efectividad de las adaptaciones, como el 

análisis de los logros académicos y las mejoras en la 

participación de los estudiantes. Realizo 

evaluaciones diagnósticas y de seguimiento, y 

mantengo reuniones periódicas con los padres para 

discutir el progreso. Estas prácticas me permiten 

ajustar las adaptaciones y asegurarme de que sean 

adecuadas para cada estudiante. 

Entrevistado 7: Evaluar la efectividad de las 

adaptaciones curriculares implica revisar los 

resultados de los exámenes y tareas, así como 

observar el comportamiento y el compromiso de los 

estudiantes. También recojo retroalimentación 

directa de los estudiantes y sus padres sobre cómo 

las adaptaciones afectan su aprendizaje. Esta 

información me ayuda a hacer ajustes y mejoras en 

las adaptaciones. 

Entrevistado 8: Realizo un seguimiento continuo 

del rendimiento académico y la participación de los 

estudiantes para evaluar la efectividad de las 

adaptaciones. Utilizo evaluaciones informales, como 

observaciones y retroalimentación directa, para 

ajustar las estrategias según sea necesario. También 

mantengo un diálogo constante con los estudiantes 

para obtener su perspectiva sobre cómo las 

adaptaciones están funcionando. 

Entrevistado 9: Para medir la efectividad de las 

adaptaciones curriculares, analizo los resultados de 

las evaluaciones y las observaciones del rendimiento 

en clase. Realizo encuestas periódicas a los 

estudiantes para obtener su retroalimentación y 

ajustar las adaptaciones en función de sus 

necesidades. Este enfoque me permite hacer ajustes 

oportunos y efectivos para mejorar el aprendizaje. 

Entrevistado 10: La efectividad de las adaptaciones 

se evalúa mediante la observación del progreso 
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académico y la participación en clase. También 

utilizo herramientas de evaluación continua, como 

pruebas y encuestas, para obtener retroalimentación 

de los estudiantes y ajustar las adaptaciones según 

los resultados. Mantengo una comunicación abierta 

con los estudiantes y sus familias para asegurar que 

las adaptaciones sean adecuadas. 

Pregunta 4:  ¿Qué desafíos ha enfrentado al 

implementar adaptaciones curriculares para 

estudiantes con discapacidad intelectual en sus 

clases de historia? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Uno de los mayores desafíos es la 

falta de recursos adecuados, como materiales 

didácticos específicos y la tecnología. A menudo, 

también hay resistencia al cambio por parte de 

algunos estudiantes o colegas. Además, adaptar el 

contenido sin perder la esencia de la materia puede 

ser complicado, y a veces es difícil encontrar un 

equilibrio entre simplificar el material y mantenerlo 

educativo. 

 

Análisis: 

 

Los desafíos enfrentados por los docentes al 

implementar adaptaciones curriculares para 

estudiantes con discapacidad intelectual incluyen la 

falta de recursos adecuados, el tiempo limitado para 

desarrollar adaptaciones y la resistencia tanto de 

estudiantes como de colegas. La necesidad de 

materiales especializados y la insuficiencia de 

formación específica en adaptaciones curriculares 

también son temas recurrentes. La dificultad para 

mantener el rigor académico mientras se simplifica 

el contenido y la necesidad de ajustar continuamente 

las estrategias según el progreso de los estudiantes 

destacan como problemas importantes. 

 

Interpretación:  

 

El análisis indica que la implementación de 

adaptaciones curriculares enfrenta varios obstáculos 

que afectan la eficacia y la consistencia de las 

estrategias inclusivas. La falta de recursos y 

formación específica limita la capacidad de los 

docentes para ofrecer adaptaciones adecuadas, 

mientras que el tiempo necesario para personalizar 

las adaptaciones y manejar la resistencia de los 

estudiantes y colegas añade una capa de 

complejidad. Estos desafíos subrayan la necesidad 

de un apoyo más robusto a nivel institucional, 

incluyendo formación continua para los docentes, 

recursos especializados y estrategias de 

colaboración entre el personal educativo.  

Entrevistado 2: Un desafío importante es el tiempo 

limitado para desarrollar y adaptar los materiales. 

Preparar adaptaciones curriculares que sean 

efectivas requiere mucho tiempo, lo que puede ser 

difícil de manejar con una carga de trabajo ya 

pesada. También encuentro que la formación 

profesional en adaptaciones curriculares es 

insuficiente, lo que limita mi capacidad para 

implementar las mejores prácticas. 

Entrevistado 3: Uno de los desafíos que enfrento es 

la falta de apoyo y formación específica para trabajar 

con estudiantes con discapacidad intelectual. A 

veces, las adaptaciones necesarias son difíciles de 

implementar debido a la falta de recursos y a la falta 

de conocimiento sobre cómo adaptar efectivamente 

el currículo. Además, la variabilidad en las 

necesidades de los estudiantes puede hacer que sea 

complicado encontrar una solución adecuada para 

todos. 

Entrevistado 4: Enfrento el desafío de adaptar el 

contenido sin que se pierda la profundidad de la 

materia. También es difícil encontrar materiales 

adecuados que sean accesibles y educativos a la vez. 

La resistencia de algunos estudiantes a las nuevas 

metodologías y la falta de apoyo de algunos colegas 

también son problemas que complican la 

implementación efectiva de las adaptaciones 

curriculares. 

Entrevistado 5: La falta de recursos especializados 

y materiales adaptativos es un desafío constante. 

También, la necesidad de personalizar las 

adaptaciones para cada estudiante puede ser 
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abrumadora y requiere mucho tiempo. Además, la 

coordinación con otros docentes y con el personal de 

apoyo puede ser complicada, lo que a veces dificulta 

la implementación de estrategias inclusivas. 

Entrevistado 6: Uno de los principales desafíos es 

la falta de tiempo para ajustar y personalizar el 

contenido para cada estudiante. Además, hay una 

falta de recursos adecuados y formación específica 

para manejar las adaptaciones curriculares. También 

encuentro que algunos estudiantes tienen 

dificultades para adaptarse a las nuevas 

metodologías, lo que puede dificultar la 

implementación efectiva. 

Entrevistado 7: Un desafío significativo es la falta 

de recursos y materiales adaptativos que sean 

efectivos. A menudo, la implementación de 

adaptaciones requiere más tiempo del que se 

dispone, y la formación en técnicas de adaptación no 

siempre está disponible. También, manejar la 

resistencia de los estudiantes y la falta de apoyo de 

algunos colegas puede complicar la aplicación de 

adaptaciones. 

Entrevistado 8: Hay dificultades con la 

disponibilidad limitada de materiales y recursos 

adaptativos. Además, la resistencia de algunos 

estudiantes y la falta de formación específica en 

adaptaciones curriculares son desafíos importantes. 

Adaptar el contenido de manera que sea accesible 

pero aún relevante y educativo para todos los 

estudiantes también puede ser complicado. 

Entrevistado 9: El principal desafío es adaptar el 

contenido de manera que mantenga el rigor 

académico sin sobrecargar a los estudiantes con 

discapacidad intelectual. La falta de recursos 

adecuados y la resistencia al cambio por parte de 

algunos estudiantes y colegas también representan 

problemas significativos. Además, la necesidad de 

ajustar constantemente las estrategias según el 

progreso de los estudiantes puede ser abrumadora. 

Entrevistado 10: La falta de recursos especializados 

y apoyo institucional es un gran desafío. También es 

difícil encontrar materiales adecuados y tiempo 

suficiente para preparar adaptaciones efectivas. La 

resistencia de algunos estudiantes a las nuevas 

metodologías y la necesidad de formación continua 

para los docentes son problemas que afectan la 

implementación de adaptaciones curriculares. 

Pregunta 5: ¿Puede describir alguna metodología 

participativa que haya utilizado para enseñar historia 

a estudiantes con discapacidad intelectual? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1:  He utilizado la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos, donde los 

Análisis: 
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estudiantes trabajan en grupo para investigar y 

presentar un tema histórico. Esta metodología 

permite a los estudiantes participar activamente y 

colaborar entre ellos, promoviendo un ambiente 

inclusivo. Además, les da la oportunidad de aprender 

de manera práctica y creativa, adaptando los 

proyectos a sus habilidades y necesidades. 

Las metodologías participativas descritas por los 

docentes abarcan una variedad de enfoques 

diseñados para involucrar activamente a los 

estudiantes con discapacidad intelectual en el 

aprendizaje de la historia. Las estrategias incluyen el 

aprendizaje basado en proyectos, el cooperativo, la 

dramatización, el aprendizaje basado en estaciones y 

en problemas, estudios de caso, aprendizaje 

experiencial, y juegos educativos. Todas estas 

metodologías están adaptadas para ser inclusivas y 

accesibles, facilitando la participación de todos los 

estudiantes y promoviendo un aprendizaje más 

dinámico y participativo. 

 

Interpretación: 

 

El uso de metodologías participativas en la 

enseñanza de la historia refleja un compromiso con 

el aprendizaje inclusivo y accesible para estudiantes 

con discapacidad intelectual. Las técnicas 

mencionadas, como el aprendizaje cooperativo, 

basado en proyectos y en juegos, destacan por su 

capacidad para involucrar a los estudiantes de 

manera activa y significativa. Estas metodologías no 

solo facilitan la comprensión del contenido 

histórico, sino que también fomentan habilidades 

sociales y colaborativas. 

Entrevistado 2: Lo que implemento es el 

aprendizaje cooperativo, en el que los estudiantes se 

agrupan para resolver problemas o completar tareas 

relacionadas con la historia. Cada miembro del 

grupo tiene un rol específico, lo que les permite 

contribuir de acuerdo con sus habilidades. Esta 

metodología fomenta la interacción social y el apoyo 

mutuo, y ayuda a los estudiantes a desarrollar 

habilidades de comunicación y colaboración. 

Entrevistado 3: Uso la metodología de 

dramatización, en la que los estudiantes representan 

eventos históricos a través de juegos de rol y 

representaciones teatrales. Esta metodología les 

permite experimentar la historia de manera vivencial 

y entender mejor los contextos históricos. Las 

dramatizaciones son adaptadas para ser accesibles a 

todos los estudiantes, independientemente de sus 

habilidades. 

Entrevistado 4: Aplico el aprendizaje basado en 

estaciones, donde los estudiantes rotan entre 

diferentes actividades y estaciones de aprendizaje 

relacionadas con un tema histórico. Cada estación 

tiene una actividad adaptada a las necesidades de los 

estudiantes, como juegos interactivos o tareas 

prácticas. Esto mantiene a los estudiantes 

comprometidos y les permite aprender de manera 

activa y variada. 

Entrevistado 5: Implemento la metodología de 

estudios de caso, donde los estudiantes analizan y 

discuten eventos históricos a través de casos 

específicos. Trabajo en grupos pequeños para 

facilitar la discusión y asegurar que todos los 

estudiantes participen. Los estudios de caso 

permiten a los estudiantes explorar diferentes 

perspectivas y desarrollar habilidades críticas de 

análisis histórico. 

Entrevistado 6: Utilizo la metodología de 

aprendizaje basado en problemas, donde los 

estudiantes investigan y resuelven problemas 

históricos planteados por el docente. Este enfoque 

permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos 

de manera práctica y desarrollar habilidades de 

resolución de problemas. Las actividades son 

adaptadas para que todos los estudiantes puedan 

participar y contribuir según sus capacidades. 
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Entrevistado 7: Aplico la metodología de 

aprendizaje experiencial, donde los estudiantes 

participan en actividades prácticas que les permiten 

experimentar la historia de manera directa. Por 

ejemplo, organizo recreaciones históricas y visitas a 

sitios históricos virtuales. Esta metodología hace que 

el aprendizaje sea más tangible y significativo para 

los estudiantes, ayudando a mejorar su comprensión 

de los temas históricos. 

Entrevistado 8: Utilizo la metodología de 

aprendizaje basado en juegos, en la que los 

estudiantes participan en juegos educativos 

diseñados para enseñar conceptos históricos. Los 

juegos son adaptativos y están diseñados para ser 

accesibles para todos los estudiantes, 

independientemente de sus habilidades. Esta 

metodología hace que el aprendizaje sea divertido y 

motivador para los estudiantes. 

Entrevistado 9: Implemento el aprendizaje 

colaborativo en proyectos grupales, donde los 

estudiantes investigan y presentan temas históricos. 

Cada grupo trabaja en diferentes aspectos del 

proyecto, lo que permite a los estudiantes participar 

activamente según sus habilidades. Esta 

metodología fomenta la colaboración y el 

intercambio de ideas, y permite que todos los 

estudiantes contribuyan al aprendizaje. 

Entrevistado 10: Uso la metodología de aprendizaje 

visual, donde se emplean recursos visuales como 

mapas, gráficos y videos para enseñar historia. Los 

estudiantes participan en actividades donde crean 

sus propios materiales visuales para representar 

eventos históricos. Esta metodología facilita la 

comprensión de conceptos complejos y permite a los 

estudiantes expresarse de manera creativa. 

Pregunta 6: ¿Qué tipo de recursos y materiales 

utiliza para facilitar el aprendizaje de la historia en 

estudiantes con discapacidad intelectual? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Utilizo una variedad de recursos 

visuales, como mapas interactivos, gráficos y videos 

educativos. También empleo materiales 

manipulativos como líneas de tiempo y tarjetas de 

eventos históricos. Estos recursos ayudan a los 

estudiantes a visualizar y comprender mejor los 

conceptos históricos, adaptando el contenido a sus 

necesidades de aprendizaje visual y kinestésico. 

 

Análisis: 

 

Los docentes utilizan una variedad de recursos y 

materiales para facilitar el aprendizaje de la historia 

en estudiantes con discapacidad intelectual. Los 

recursos incluyen materiales visuales como mapas y 

gráficos, recursos tecnológicos como aplicaciones y 

software educativo, materiales manipulativos como 

modelos y juegos, y adaptaciones de textos como 

libros simplificados. La combinación de estos 

recursos refleja un enfoque inclusivo que busca 

atender diferentes estilos de aprendizaje y 

necesidades individuales de los estudiantes. 

Entrevistado 2: Trabajo con recursos digitales y 

aplicaciones educativas que permiten una 

interacción más directa con el contenido. Uso 

programas educativos que incluye actividades 

interactivas y juegos diseñados para reforzar 

conceptos históricos. Además, adapto textos y 
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materiales de lectura para hacerlos más accesibles, 

incluyendo resúmenes y versiones simplificadas de 

los contenidos.  

 

Interpretación: 

 

El análisis muestra que los docentes están 

comprometidos con el uso de recursos diversos y 

adaptativos para apoyar el aprendizaje de estudiantes 

con discapacidad intelectual. La integración de 

materiales visuales, tecnológicos, manipulativos y 

auditivos permite a los estudiantes acceder al 

contenido histórico de manera más efectiva y 

significativa. Estos enfoques adaptativos ayudan a 

abordar las necesidades variadas de los estudiantes, 

mejorando su comprensión y participación en el 

aula. 

Entrevistado 3: Empleo materiales de lectura 

adaptados y libros con ilustraciones y lenguaje 

simplificado para apoyar la comprensión de los 

temas históricos. También uso recursos como vídeos 

educativos y presentaciones interactivas que hacen 

que el contenido sea más accesible. Los recursos 

multisensoriales, como audiolibros y modelos 

tridimensionales, también son útiles para facilitar el 

aprendizaje. 

Entrevistado 4: Utilizo herramientas tecnológicas 

como aplicaciones educativas para ofrecer contenido 

interactivo y adaptativo. También incorporo 

materiales concretos como modelos históricos y kits 

de actividades que permiten a los estudiantes 

experimentar con los conceptos de manera práctica. 

Estos recursos ayudan a atender diferentes estilos de 

aprendizaje y necesidades específicas. 

Entrevistado 5: Implemento recursos visuales 

como infografías y posters que representan eventos 

históricos de manera clara y concisa. También uso 

material didáctico adaptado, como libros con textos 

grandes y vocabulario simplificado, y recursos 

auditivos como podcasts y grabaciones. Estos 

materiales ayudan a los estudiantes a comprender y 

retener la información histórica de manera más 

efectiva. 

Entrevistado 6: Empleo una combinación de 

recursos multimedia, incluyendo videos, 

presentaciones digitales y software educativo. 

También utilizo material manipulativo como juegos 

de mesa históricos y modelos que los estudiantes 

pueden tocar y explorar. Estos recursos permiten una 

experiencia de aprendizaje más rica y accesible para 

estudiantes con diferentes necesidades. 

Entrevistado 7: Utilizo recursos educativos 

adaptados como libros con imágenes y textos 

simplificados, así como herramientas tecnológicas 

que facilitan la interacción con el contenido. 

También implemento actividades prácticas, como 

maquetas y dramatizaciones, que permiten a los 

estudiantes experimentar la historia de manera 

tangible y significativa. 

Entrevistado 8: Trabajo con materiales visuales y 

tecnológicos, como gráficos, videos y aplicaciones 

interactivas, que hacen que el contenido histórico sea 

más accesible. También empleo recursos 

kinestésicos como juegos educativos y actividades 

de manipulación que permiten a los estudiantes 

explorar conceptos históricos de manera práctica. 
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Entrevistado 9: Utilizo recursos educativos 

diversificados, incluyendo libros adaptados, videos 

explicativos y herramientas digitales. También 

incorporo materiales manipulativos como líneas de 

tiempo y mapas táctiles. Estos recursos están 

diseñados para abordar diferentes estilos de 

aprendizaje y facilitar la comprensión de los 

conceptos históricos. 

Entrevistado 10: Empleo una variedad de 

materiales como libros con texto simplificado, 

gráficos, y presentaciones visuales. También utilizo 

recursos tecnológicos, como aplicaciones educativas 

y plataformas interactivas que ofrecen actividades 

adaptativas. Los recursos multisensoriales, como 

audio libros y actividades prácticas, complementan 

el aprendizaje y ayudan a los estudiantes a entender 

mejor el contenido. 

Pregunta 7: ¿Cómo aborda la evaluación a 

estudiantes con discapacidad intelectual en sus 

clases de historia? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Siempre adopto un enfoque flexible 

para la evaluación, adaptando las pruebas y tareas 

según las necesidades individuales de cada 

estudiante. Utilizo evaluaciones alternativas, como 

presentaciones orales y proyectos, además de 

pruebas escritas. También realizo evaluaciones 

continuas mediante observaciones y 

retroalimentación constante para ajustar las 

estrategias de enseñanza y asegurarme de que cada 

estudiante pueda demostrar su comprensión del 

contenido. 

Análisis: 

 

Los docentes muestran una amplia gama de 

enfoques para evaluar a estudiantes con 

discapacidad intelectual en sus clases de historia. 

Los métodos incluyen la adaptación de pruebas y 

tareas, el uso de evaluaciones alternativas como 

proyectos y presentaciones orales, y la 

implementación de evaluaciones continuas y 

basadas en observación. La flexibilidad en la 

evaluación y la personalización según las 

necesidades individuales de los estudiantes son 

prácticas comunes, lo que indica un esfuerzo por 

capturar de manera precisa el progreso y la 

comprensión de los estudiantes. 

 

Interpretación: 

 

El análisis revela que la evaluación de estudiantes 

con discapacidad intelectual se maneja con un 

enfoque adaptativo y personalizado. Los docentes 

emplean una variedad de métodos para asegurar que 

las evaluaciones sean accesibles y reflejen el 

verdadero progreso de los estudiantes. La 

combinación de evaluaciones formativas, sumativas 

y alternativas, junto con la retroalimentación 

continua, permite a los docentes ajustar sus 

estrategias y proporcionar una evaluación más 

completa y justa. Este enfoque integral ayuda a 

identificar las fortalezas y áreas de mejora de cada 

estudiante, facilitando una enseñanza más efectiva y 

adaptada a sus necesidades. 

Entrevistado 2: En mi clase, empleo una 

combinación de evaluaciones formativas y 

sumativas. Realizo ajustes en las evaluaciones 

tradicionales, como simplificar las preguntas o 

proporcionar tiempo adicional. Además, utilizo 

evaluaciones prácticas y basadas en el rendimiento, 

como actividades en grupo y proyectos, para captar 

mejor el progreso de los estudiantes y adaptarme a 

sus habilidades específicas. 

Entrevistado 3: Para evaluar a estudiantes con 

discapacidad intelectual, utilizo métodos diversos 

que incluyen tareas adaptadas y evaluaciones orales. 

También ofrezco opciones de evaluación, como 

permitir que los estudiantes elijan entre diferentes 

tipos de tareas (escritas, orales, creativas). Mantengo 

un diálogo abierto con los estudiantes para entender 

sus fortalezas y áreas de mejora, ajustando las 

evaluaciones en consecuencia. 

Entrevistado 4: Abordo la evaluación a través de 

adaptaciones en las pruebas y tareas, como la 

reducción de la cantidad de preguntas o la 
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simplificación del lenguaje. También realizo 

evaluaciones basadas en observación durante las 

actividades de clase para entender mejor el progreso 

de cada estudiante. Esto me permite adaptar las 

evaluaciones a las necesidades individuales y 

proporcionar una evaluación más precisa. 

Entrevistado 5: Implemento evaluaciones 

diferenciadas que permiten a los estudiantes 

demostrar su comprensión de diferentes maneras. 

Por ejemplo, uso rubricas específicas y tareas 

adaptadas que consideran el nivel de habilidad de 

cada estudiante. Además, realizo evaluaciones 

continuas, como el monitoreo de la participación en 

clase y el análisis de trabajos en progreso, para 

ajustar las estrategias de enseñanza y evaluación. 

Entrevistado 6: Mi enfoque para la evaluación 

incluye la utilización de pruebas adaptadas y la 

implementación de alternativas como proyectos y 

presentaciones orales. También realizo evaluaciones 

de progreso continuas, proporcionando 

retroalimentación constante para ayudar a los 

estudiantes a mejorar. La flexibilidad en la 

evaluación es clave para asegurar que cada 

estudiante pueda mostrar su comprensión de manera 

efectiva. 

Entrevistado 7: Abordo la evaluación de manera 

personalizada, adaptando las pruebas y tareas para 

que se ajusten a las capacidades de cada estudiante. 

Utilizo una combinación de evaluaciones formativas 

e informales, como observaciones en clase y 

retroalimentación continua, para ajustar las 

evaluaciones y asegurarme de que reflejen el 

verdadero progreso de los estudiantes. 

Entrevistado 8: Utilizo una variedad de métodos de 

evaluación, incluyendo evaluaciones alternativas 

como proyectos y presentaciones. Ajusto las pruebas 

según las necesidades de los estudiantes, 

proporcionando apoyos como tiempo adicional o 

formatos simplificados. Además, realizo 

evaluaciones continuas a través de la observación y 

la retroalimentación diaria para adaptar las 

estrategias de evaluación según el progreso de los 

estudiantes. 

Entrevistado 9: En la parte de evaluación, adapto 

las tareas y exámenes para que sean accesibles para 

los estudiantes con discapacidad intelectual. Utilizo 

métodos alternativos de evaluación, como tareas 

creativas y presentaciones orales, y realizo 

evaluaciones continuas para monitorear el progreso. 

La adaptación constante de las evaluaciones me 

permite asegurarme de que cada estudiante pueda 

mostrar su comprensión del contenido histórico. 
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Entrevistado 10: Realizo evaluaciones adaptadas, 

ajustando las pruebas y tareas para que se alineen 

con las capacidades de los estudiantes. Empleo una 

combinación de evaluaciones orales y escritas, 

además de proyectos y actividades prácticas. 

También realizo un seguimiento continuo del 

progreso de los estudiantes a través de observaciones 

y retroalimentación para ajustar las evaluaciones 

según sea necesario. 

Pregunta 8: ¿Cómo interactúan los estudiantes con 

discapacidad intelectual durante las actividades de 

clase? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1:  Durante las actividades de clase, 

los estudiantes con discapacidad intelectual tienden 

a participar de manera activa cuando se les ofrecen 

tareas visuales y prácticas. Su interacción mejora 

notablemente cuando trabajan en grupos pequeños, 

donde pueden recibir apoyo individualizado de sus 

compañeros. A menudo, muestran entusiasmo y 

compromiso en actividades prácticas y 

manipulativas. 

Análisis: 

 

Los docentes observan que los estudiantes con 

discapacidad intelectual tienden a interactuar de 

manera más efectiva en actividades que incluyen 

elementos visuales, manipulativos y prácticas. La 

participación mejora en contextos grupales y 

colaborativos donde los estudiantes pueden recibir 

apoyo directo y trabajar con recursos adaptativos. La 

estructura clara y el uso de tareas bien definidas 

también contribuyen a una mayor participación de 

estos estudiantes en clase. 

 

Interpretación: 

 

El análisis indica que los estudiantes con 

discapacidad intelectual se benefician de actividades 

que combinan recursos visuales y manipulativos, y 

de un entorno de aprendizaje colaborativo. La 

interacción mejora significativamente cuando se les 

proporciona apoyo individualizado y tareas 

adaptadas a sus habilidades. Estos hallazgos 

destacan la importancia de crear un entorno de 

aprendizaje inclusivo y flexible, que permita a todos 

los estudiantes participar activamente y demostrar su 

comprensión de manera efectiva. 

Entrevistado 2: Los estudiantes suelen interactuar 

mejor en actividades que incluyen elementos 

multisensoriales. Prefieren participar en tareas que 

combinan el uso de imágenes, sonido y movimiento. 

La colaboración en grupos pequeños también facilita 

su participación, permitiéndoles compartir ideas y 

recibir retroalimentación constante de sus 

compañeros y del docente. 

Entrevistado 3: En las actividades de clase, los 

estudiantes responden positivamente a estructuras 

claras y tareas bien definidas. Se involucran más 

cuando las actividades son concretas y les permiten 

aplicar conocimientos de manera práctica. Su 

participación aumenta cuando se les proporciona un 

apoyo continuo y adaptaciones según sus 

necesidades individuales. 

Entrevistado 4: Los estudiantes muestran una 

participación activa en actividades que son 

visualmente estimulantes y manipulativas. Les 

resulta más fácil interactuar en actividades grupales 

donde pueden colaborar y recibir ayuda directa de 

sus compañeros. También se benefician de la 

repetición y la práctica constante durante las 

actividades de clase. 

Entrevistado 5: Durante las actividades de clase, los 

estudiantes tienden a interactuar mejor cuando las 

tareas son interactivas y tienen un enfoque práctico. 

La interacción mejora cuando se utilizan recursos 

visuales y materiales manipulativos. La 

participación también se incrementa en actividades 
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donde pueden trabajar en equipos y recibir apoyo 

constante. 

Entrevistado 6: En las actividades grupales, los 

estudiantes con discapacidad intelectual tienden a 

participar activamente cuando se les asignan roles 

específicos y tareas que se ajustan a sus habilidades. 

Se benefician de la estructura clara y de la 

retroalimentación constante. La interacción aumenta 

significativamente cuando las actividades son 

variadas y adaptadas a sus necesidades. 

Entrevistado 7: Los estudiantes se muestran más 

involucrados durante las actividades que permiten la 

manipulación de materiales y el uso de recursos 

visuales. Su participación es mayor en entornos de 

aprendizaje colaborativos, donde pueden interactuar 

con sus compañeros y recibir orientación directa. La 

interacción también mejora cuando las actividades 

están claramente estructuradas. 

Entrevistado 8: En clase, los estudiantes responden 

bien a actividades que incluyen elementos prácticos 

y visuales. Prefieren trabajar en grupos pequeños 

donde pueden recibir apoyo individualizado. Su 

participación es más activa cuando las tareas están 

adaptadas a sus niveles de habilidad y se les da 

suficiente tiempo para completar las actividades. 

Entrevistado 9: Los estudiantes muestran una 

mayor participación en actividades que combinan 

recursos visuales y manipulativos. La interacción es 

más efectiva en actividades grupales que les 

permiten colaborar con sus compañeros y recibir 

ayuda específica. Además, la participación mejora 

cuando se les proporcionan instrucciones claras y 

apoyo constante. 

Entrevistado 10: Durante las actividades de clase, 

los estudiantes interactúan de manera más efectiva 

cuando las tareas son prácticas y visuales. La 

colaboración en grupos pequeños y la utilización de 

recursos manipulativos ayudan a mejorar su 

participación. También responden positivamente a la 

estructura clara y al apoyo constante durante las 

actividades. 

Pregunta 9: ¿Qué adaptaciones curriculares se 

pueden identificar durante la enseñanza de la 

historia? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Durante la enseñanza de la historia, 

realizo adaptaciones curriculares como la 

simplificación de los contenidos, la modificación de 

los objetivos de aprendizaje y el uso de materiales 

visuales. Por ejemplo, reduzco la cantidad de 

información presentada en cada lección y utilizo 

gráficos y mapas simplificados para ayudar a los 

Análisis: 

 

Los docentes implementan una variedad de 

adaptaciones curriculares para facilitar la enseñanza 

de la historia a estudiantes con discapacidad 

intelectual. Las adaptaciones incluyen la 

simplificación de los contenidos y textos, la 
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estudiantes a comprender mejor los conceptos 

históricos. 

modificación de las actividades y evaluaciones, y la 

utilización de recursos visuales y multimedia. 

También se observa la adaptación de los objetivos de 

aprendizaje y la oferta de tiempo adicional y apoyo 

individualizado para satisfacer las necesidades 

específicas de los estudiantes. 

 

Interpretación: 

 

El análisis muestra que las adaptaciones curriculares 

son esenciales para hacer que la enseñanza de la 

historia sea accesible para estudiantes con 

discapacidad intelectual. La diversidad en las 

adaptaciones, que incluyen la simplificación de 

contenido, la utilización de recursos visuales y 

multimedia, y la personalización de las actividades y 

evaluaciones, refleja un enfoque inclusivo que busca 

atender las variadas necesidades de los estudiantes. 

Estas adaptaciones permiten a los estudiantes 

participar activamente en el aprendizaje de la 

historia y alcanzar sus objetivos educativos de 

manera efectiva. 

Entrevistado 2: Las adaptaciones curriculares que 

implemento incluyen el ajuste de la complejidad de 

las tareas y la oferta de opciones alternativas para la 

presentación del contenido. También proporciono 

tiempo adicional para completar las actividades y 

utilizo recursos multimedia como videos educativos 

y presentaciones interactivas para facilitar la 

comprensión de los temas históricos. 

Entrevistado 3: Identifico adaptaciones curriculares 

como el uso de textos adaptados con lenguaje 

simplificado y la implementación de tareas 

diferenciadas según el nivel de habilidad de los 

estudiantes. También empleo estrategias como la 

descomposición de las lecciones en pasos más 

pequeños y la utilización de herramientas 

tecnológicas para apoyar el aprendizaje. 

Entrevistado 4: Realizo adaptaciones como la 

reducción del volumen de contenido para hacerlo 

más manejable y la personalización de las 

actividades para que se ajusten a las necesidades 

individuales de los estudiantes. También incorporo 

métodos de evaluación alternativos, como 

presentaciones orales y proyectos, para evaluar el 

progreso de manera más equitativa. 

Entrevistado 5: Entre las adaptaciones curriculares 

que implemento están la utilización de materiales 

didácticos visuales, la modificación de las 

actividades para hacerlas más interactivas y la oferta 

de apoyos adicionales como tutorías o asistencia 

individualizada. Estas adaptaciones permiten que los 

estudiantes accedan al contenido histórico de manera 

más efectiva. 

Entrevistado 6: Las adaptaciones curriculares 

incluyen la simplificación de la información y la 

implementación de estrategias de enseñanza 

multisensoriales. También ajusto las tareas y 

evaluaciones para alinearlas con las habilidades y 

necesidades individuales de los estudiantes, y 

proporciono soporte adicional como resúmenes y 

guías de estudio. 

Entrevistado 7: Identifico adaptaciones curriculares 

como la modificación de los objetivos de aprendizaje 

para alinearlos con el nivel de habilidad de los 

estudiantes y la utilización de materiales de apoyo 

como tarjetas de resumen y ayudas visuales. 

También implemento actividades diferenciadas que 

permiten a los estudiantes trabajar a su propio ritmo. 

Entrevistado 8: Entre las adaptaciones que realizo 

se encuentran la simplificación de los textos y la 

oferta de actividades adaptadas que se ajustan a las 
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capacidades individuales de los estudiantes. 

También utilizo recursos adicionales como ayudas 

visuales y estrategias de enseñanza basadas en 

juegos para hacer el aprendizaje más accesible. 

Entrevistado 9: Las adaptaciones curriculares 

incluyen la modificación de la presentación del 

contenido histórico y la oferta de tareas 

personalizadas. Utilizo recursos como gráficos, 

mapas y videos para hacer el contenido más 

comprensible. También proporciono tiempo 

adicional y apoyo individualizado para asegurar que 

los estudiantes puedan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

Entrevistado 10: Realizo adaptaciones como la 

simplificación del lenguaje en los textos y la oferta 

de actividades prácticas y visuales. También 

personalizo las evaluaciones para que se ajusten a las 

capacidades individuales de los estudiantes, y utilizo 

herramientas tecnológicas para apoyar el 

aprendizaje y proporcionar retroalimentación 

constante. 

Pregunta 10: ¿Cómo reaccionan los estudiantes con 

discapacidad intelectual ante las diversas 

metodologías y estrategias que utiliza en sus clases 

de historia? 

Análisis e interpretación 

Entrevistado 1: Los estudiantes con discapacidad 

intelectual responden positivamente a metodologías 

que incluyen materiales visuales y actividades 

prácticas. Muestran un mejor compromiso y 

comprensión cuando se utilizan recursos como 

gráficos, videos y manipulativos. Las estrategias que 

involucran el aprendizaje basado en proyectos y la 

colaboración también parecen ser efectivas, ya que 

permiten una participación más activa y 

significativa. 

Análisis: 

 

Los docentes informan que los estudiantes con 

discapacidad intelectual responden de manera más 

efectiva a metodologías que incluyen recursos 

visuales, manipulativos y tecnológicos. Las 

estrategias que involucran actividades prácticas, 

juegos educativos y aprendizaje colaborativo 

también son muy valoradas. La combinación de 

elementos visuales, auditivos y kinestésicos parece 

ser clave para mejorar la participación y 

comprensión de los estudiantes. 

 

Interpretación: 

 

El análisis sugiere que las metodologías y estrategias 

que integran una variedad de recursos y enfoques 

son las más efectivas para estudiantes con 

discapacidad intelectual. El uso de materiales 

visuales y manipulativos, junto con actividades 

prácticas y tecnología, facilita una mayor 

participación y comprensión del contenido histórico. 

Las estrategias que permiten la personalización y 

adaptación de las actividades según las necesidades 

individuales de los estudiantes también contribuyen 

Entrevistado 2: Los estudiantes responden bien a 

metodologías que son estructuradas y adaptativas. 

Las actividades que combinan elementos visuales y 

auditivos, así como las tareas prácticas, tienden a ser 

más efectivas. Las estrategias que permiten el 

aprendizaje a través de juegos y actividades 

interactivas también son muy apreciadas, ya que 

mantienen a los estudiantes interesados y motivados. 

Entrevistado 3: Las estrategias que involucran el 

uso de tecnología y recursos visuales parecen ser las 

más efectivas. Los estudiantes con discapacidad 

intelectual se benefician de métodos que les 

permiten interactuar con el contenido de manera 

multisensorial. Las actividades que son prácticas y 

permiten la manipulación de materiales también 

reciben una respuesta positiva. 
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Entrevistado 4: Los estudiantes responden de 

manera favorable a las metodologías que 

proporcionan un enfoque estructurado y repetitivo. 

Las estrategias que incluyen actividades prácticas y 

visuales permiten una mejor retención del contenido. 

Además, las técnicas que involucran la colaboración 

en grupo y el aprendizaje a través de juegos ayudan 

a mantener el interés y la motivación. 

a una experiencia de aprendizaje más inclusiva y 

exitosa. 

Entrevistado 5: Las metodologías que utilizan 

recursos visuales y adaptaciones prácticas son bien 

recibidas por los estudiantes. Las actividades que 

permiten a los estudiantes trabajar en grupos 

pequeños y recibir apoyo directo también son 

efectivas. Las estrategias que incluyen el uso de 

tecnología y material interactivo facilitan una mayor 

participación y comprensión. 

Entrevistado 6: Los estudiantes con discapacidad 

intelectual responden positivamente a estrategias 

que incorporan una variedad de recursos, como 

videos, presentaciones y actividades prácticas. Las 

metodologías que incluyen apoyo individualizado y 

tareas adaptadas a sus niveles de habilidad también 

son efectivas para mejorar su comprensión y 

participación. 

Entrevistado 7: Las metodologías que emplean 

recursos visuales y manipulativos son las que los 

estudiantes con discapacidad intelectual encuentran 

más útiles. Las estrategias que involucran 

actividades prácticas y el uso de tecnología también 

son bien recibidas. Los estudiantes parecen 

beneficiarse de un enfoque diversificado que les 

permite interactuar con el contenido de varias 

maneras. 

Entrevistado 8: Los estudiantes responden de 

manera positiva a metodologías que combinan 

elementos visuales y actividades prácticas. Las 

estrategias que utilizan juegos educativos y 

herramientas interactivas también parecen ser 

efectivas. Las actividades estructuradas que 

permiten la participación activa y la colaboración en 

grupo mantienen a los estudiantes comprometidos. 

Entrevistado 9: Las metodologías que permiten una 

interacción multisensorial con el contenido, como el 

uso de material manipulativo y recursos visuales, 

son bien recibidas. Los estudiantes también 

responden favorablemente a estrategias que incluyen 

el aprendizaje basado en proyectos y la 

colaboración, ya que estas metodologías promueven 

un aprendizaje más participativo. 

Entrevistado 10: Los estudiantes con discapacidad 

intelectual muestran una buena respuesta a 

metodologías que utilizan recursos visuales y 
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táctiles. Las actividades prácticas y el uso de 

tecnología educativa son especialmente efectivos. 

Las estrategias que permiten un enfoque 

individualizado y adaptaciones según el nivel de 

habilidad de los estudiantes también son bien 

valoradas. 

 

Nota: Elaborado por Mishell Yupangui a partir de la entrevista aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

República de Canadá del Cantón Lago Agrio. 

 

 

4.2 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas con los docentes revelan una clara 

tendencia hacia la adaptación y personalización de las estrategias de enseñanza para 

estudiantes con discapacidad intelectual en el área de historia. Las adaptaciones curriculares 

y los recursos empleados son fundamentales para facilitar el acceso al contenido y promover 

la participación activa en el aula. 

 

Adaptaciones curriculares y recursos utilizados 

Docente 1: 

Señala que la simplificación de los textos es una de las adaptaciones más comunes que utiliza 

en su clase. Esto incluye el uso de oraciones más cortas y menos información por página, lo 

que permite a los estudiantes procesar el contenido a su propio ritmo. 

 

Docente 2: 

Enfatiza el uso de materiales visuales, como mapas interactivos y gráficos, para 

complementar las explicaciones verbales. Estos recursos facilitan que los estudiantes con 

discapacidad intelectual comprendan los conceptos históricos de manera más efectiva. 

 

Docente 3: 

Utiliza recursos manipulativos, como maquetas y objetos históricos, para permitir que los 

estudiantes interactúen físicamente con el material de aprendizaje. Estas actividades son 

especialmente efectivas para captar la atención y mejorar la retención de información. 

 

Docente 4: 

Menciona que las aplicaciones educativas y videos interactivos son herramientas clave en su 

enseñanza. Estas tecnologías permiten presentar los contenidos de manera multisensorial, lo 

que facilita una comprensión más profunda para los estudiantes con discapacidad. 

 

Interacción y participación en clase 

Docente 5: 

 

Observa que sus estudiantes participan de manera más activa cuando se combinan elementos 

visuales y auditivos en las actividades. Juegos educativos que permiten a los estudiantes 

aprender jugando han sido particularmente exitosos en su aula. 
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Docente 6: 

 

Señala que la participación en pequeños grupos fomenta una mayor interacción entre los 

estudiantes con discapacidad intelectual. A través de esta dinámica, los estudiantes colaboran 

entre sí y se apoyan mutuamente, lo que aumenta su confianza y comprensión. 

 

Docente 7: 

Reporta que la tecnología interactiva, como las pizarras electrónicas, facilita un entorno de 

aprendizaje inclusivo. Estas herramientas permiten que los estudiantes con diferentes niveles 

de habilidad participen activamente y reciban retroalimentación instantánea. 

 

Desafíos y estrategias de evaluación 

Docente 8: 

Destaca la necesidad de adaptar constantemente los recursos y materiales en función de las 

necesidades cambiantes de sus estudiantes. Considera que la evaluación continua de las 

estrategias utilizadas es crucial para asegurar la efectividad de las adaptaciones. 

 

Docente 9: 

Prefiere evaluaciones alternativas, como presentaciones orales o proyectos creativos, en 

lugar de exámenes escritos. Estas formas de evaluación permiten a los estudiantes con 

discapacidad intelectual demostrar su comprensión del contenido sin verse limitados por sus 

dificultades de lectoescritura. 

 

Implicaciones para la práctica educativa 

Docente 10: 

Concluye que la combinación de recursos visuales, manipulativos y tecnológicos es clave 

para un enfoque pedagógico inclusivo. Además, subraya la importancia de una enseñanza 

flexible y colaborativa que se ajuste a las capacidades individuales de los estudiantes, 

promoviendo así su participación activa en el proceso de aprendizaje. 
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5. CAPÍTULO V. 

5.1 CONCLUSIONES  

• Las adaptaciones curriculares necesarias para la enseñanza de la historia a estudiantes 

con discapacidad intelectual incluyen recursos multimedia, materiales táctiles y 

estrategias de aprendizaje basado en proyectos. Estas adaptaciones son esenciales 

para abordar las necesidades individuales de los estudiantes y han demostrado ser 

efectivas al incrementar su interés, participación, y comprensión de los contenidos 

históricos. Las mejores prácticas identificadas incluyen la implementación de 

dramatizaciones y actividades interactivas que facilitan la retención de la 

información histórica. 

 

• La investigación ha confirmado que las metodologías y estrategias pedagógicas más 

efectivas para las adaptaciones curriculares en la enseñanza de la historia incluyen el 

uso de enfoques teóricos que guíen la implementación de prácticas inclusivas. La 

guía metodológica desarrollada ha demostrado ser una herramienta clave para los 

docentes, facilitando la personalización de las adaptaciones curriculares y 

promoviendo una enseñanza reflexiva y adaptada a las necesidades de los estudiantes 

con discapacidad intelectual. 

 

• La estructuración de la guía metodológica, basada en enfoques teóricos, 

metodológicos y criterios de evaluación, ha sido crucial para desarrollar adaptaciones 

curriculares efectivas y personalizadas. La guía proporciona una base sólida para los 

docentes, facilitando la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual y 

garantizando que las estrategias pedagógicas sean prácticas y ajustadas a las 

necesidades individuales. Este enfoque contribuye a un ambiente educativo más 

inclusivo y equitativo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Diseñar adaptaciones curriculares específicas para la enseñanza de la historia a 

estudiantes con discapacidad intelectual es esencial. Estas adaptaciones deben 

incorporar recursos multimedia, materiales táctiles y estrategias como el aprendizaje 

basado en proyectos, con el objetivo de mejorar la experiencia educativa de los 

estudiantes y facilitar su inclusión en el proceso de aprendizaje. Las evaluaciones 

deben ser adaptadas para reflejar los progresos individuales y asegurar una 

participación equitativa. 

 

• Proporcionar formación continua y apoyo a los docentes es crucial para asegurar una 

implementación efectiva de las adaptaciones curriculares y estrategias inclusivas. La 

capacitación en metodologías diferenciadas y evaluaciones personalizadas, así como 

el uso de recursos adaptados, mejorará la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad intelectual. Los programas de formación deben ser 

prácticos y alineados con las necesidades identificadas en la investigación. 

 

• Fomentar la colaboración entre docentes, familias de estudiantes con discapacidad 

intelectual y especialistas en educación inclusiva es fundamental para la 

implementación efectiva de las adaptaciones curriculares. Esta colaboración ayudará 

a identificar las necesidades individuales de los estudiantes, diseñar adaptaciones 

adecuadas y evaluar continuamente el progreso académico y social. Un enfoque de 

trabajo en equipo contribuirá a crear un entorno educativo más inclusivo y de apoyo. 
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6. CAPÍTULO VI. 

6.1 PROPUESTA  

6.1.1 Presentación  

La presente guía metodológica ha sido desarrollada con el propósito de proporcionar a los 

docentes de historia en la Unidad Educativa República de Canadá del cantón Lago Agrio 

una herramienta integral para la implementación de adaptaciones curriculares efectivas y 

personalizadas en la enseñanza de la historia para estudiantes de tercer bachillerato con 

discapacidad intelectual. Diseñada sobre la base de enfoques teóricos sólidos, metodologías 

inclusivas y prácticas educativas probadas, esta guía busca no solo facilitar el acceso y la 

participación de todos los estudiantes en el aprendizaje histórico, sino también fomentar un 

ambiente educativo inclusivo donde cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial 

académico y personal. 

Objetivos General: 

La adaptación curricular en la enseñanza de la historia, que facilite la implementación de 

estrategias educativas inclusivas y proporcione recursos prácticos para apoyar un ambiente 

de aprendizaje participativo en estudiantes con discapacidad intelectual. 

Objetivos específicos:   

• Facilitar la implementación de adaptaciones curriculares específicas en la enseñanza 

de la historia. 

• Proporcionar estrategias educativas y recursos prácticos que apoyen el aprendizaje 

inclusivo. 

• Fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y participativo en el aula de historia. 

Enlace: 

https://www.canva.com/design/DAGKfDROTlA/F0r02NuDEzfSrL_fcebRDQ/watch?utm_

content=DAGKfDROTlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source

=editor 

 

https://www.canva.com/design/DAGKfDROTlA/F0r02NuDEzfSrL_fcebRDQ/watch?utm_content=DAGKfDROTlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
https://www.canva.com/design/DAGKfDROTlA/F0r02NuDEzfSrL_fcebRDQ/watch?utm_content=DAGKfDROTlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
https://www.canva.com/design/DAGKfDROTlA/F0r02NuDEzfSrL_fcebRDQ/watch?utm_content=DAGKfDROTlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevista para la recopilación de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CARRERA DE PEDAGOGÍA 

DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUIA DE ENCUESTA DIRIGIDA  

A DOCENTES   

Nombre: …… 

Fecha: …… 

Lugar:  Universidad Nacional de Chimborazo 

Objetivo: “El propósito de la encuesta es adentrarnos en la consecución de los objetivos de 

la investigación, explorar los hallazgos obtenidos y su relevancia en el contexto de las 

adaptaciones curriculares para la enseñanza de la historia a estudiantes con discapacidad 

intelectual. También buscamos comprender las estrategias metodológicas identificadas y su 

potencial contribución a la inclusión educativa y al desarrollo de una enseñanza más 

equitativa y efectiva.” 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas con la opción que mejor refleje 

su opinión. 

1. ¿Cuáles son las adaptaciones curriculares específicas que utiliza en la 

enseñanza de la historia para estudiantes con discapacidad intelectual? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

2. ¿Qué estrategias inclusivas considera más efectivas en la enseñanza de la 

historia para estudiantes con discapacidad intelectual? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo evalúa la efectividad de las adaptaciones curriculares que utiliza en su 

clase? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
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4. ¿Qué desafíos ha enfrentado al implementar adaptaciones curriculares para 

estudiantes con discapacidad intelectual en sus clases de historia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Puede describir alguna metodología participativa que haya utilizado para 

enseñar historia a estudiantes con discapacidad intelectual? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué tipo de recursos y materiales utiliza para facilitar el aprendizaje de la 

historia en estudiantes con discapacidad intelectual? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo aborda la evaluación de estudiantes con discapacidad intelectual en su 

clase de historia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo interactúan los estudiantes con discapacidad intelectual durante las 

actividades de clase? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué adaptaciones curriculares se pueden identificar durante la enseñanza de 

la historia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………... 

10. ¿Cómo responden los estudiantes con discapacidad intelectual a las diferentes 

metodologías y estrategias utilizadas en clase? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Entrevistas realizadas.  

 

 
 

 
 

 

 


