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RESUMEN 

La educación inclusiva establece la necesidad de responder de forma respetuosa a la 

diversidad, enfocándose en las características y necesidades de niños, niñas y 

adolescentes. Desde esta perspectiva, este estudio busca caracterizar los sentimientos, 

actitudes y preocupaciones en relación con la inclusión, de estudiantes de último año de 

la carrera de Educación Inicial de la Universidad del Azuay y de la Universidad Nacional 

de Educación. Para lograr este objetivo se realizó una investigación con enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, aplicando el instrumento SACIE-R, diseñado 

específicamente para este fin; se procesó la información a través del SPSS. Los resultados 

revelan que los futuros docentes temen adquirir discapacidades, aunque aceptarían a 

todos los niños con esta condición en sus aulas, además, la preocupación principal es la 

falta de conocimiento y de herramientas para satisfacer sus necesidades. Se concluye 

planteando que el desafío está en acoger a todos los estudiantes. 

Palabras claves: actitudes, diversidad, docentes en formación, educación inclusiva, 

sentimientos, preocupaciones. 

 

ABSTRACT 

Inclusive education establishes the need to respond respectfully to diversity, focusing 

on the characteristics and needs of children and adolescents. From this perspective, this 

study seeks to characterize the feelings, attitudes and concerns in relation to inclusion of 

students in their final year of Early Childhood Education at the Universidad del Azuay 

and the Universidad Nacional de Education. In order to achieve this objective, a 

quantitative, descriptive research was conducted, applying the SACIE-R instrument, 

specifically designed for this purpose; the information was processed through SPSS. The 

results reveal that future teachers are afraid of acquiring disabilities, although they would 

accept all children with this condition in their classrooms; in addition, the main concern 

is the lack of knowledge and tools to meet their needs. It is concluded by stating that the 

challenge is to welcome all students. 

Key words: attitudes, diversity, teachers in training, inclusive education, feelings, 

concerns. 
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INTRODUCCIÓN 
Según Domínguez (2016), la educación inclusiva en Latinoamérica puede resultar 

comprometedora, ya que es un reto que abarca varias responsabilidades, cada una de las 

regiones tiene una connotación particular a nivel mundial por su grande y variada 

diversidad, pues implica poder comprender a cada uno de los pueblos, regiones, 

nacionalidades y entender qué es lo que les caracteriza, cómo se interrelaciona su gente 

y cómo se dan procesos migratorios; al hablar de educación inclusiva, damos paso a la 

valoración de la diversidad para permitir que la escuela sea para todos sin hacer de menos 

a ningún individuo. Desde la posición de Clavijo y Bautista-Cerro (2019), en Ecuador en 

los años 60 y 70 la escuela se consideraba como un lugar “excluyente”, debido a que solo 

eran aceptados los niños “normales”, mientras que las personas distintas, eran 

desplazadas. En concordancia con Booth y Ainscow (2000), todas las personas son 

diferentes en todos los aspectos, y estas diferencias deben ser reconocidas en el proceso 

educativo. 

 

En función a estos antecedentes se plantea la necesidad de conocer cómo ha sido la 

formación de los docentes de la carrera de Educación Inicial y como se caracterizan los 

sentimientos, actitudes y preocupaciones en los estudiantes de las Universidades de 

Cuenca y Azogues, pues a pesar de que en la educación superior del Ecuador se han 

rediseñado las propuestas de formación para dar respuesta a lo que el contexto local y 

nacional, creando incluso varios instructivos que direccionan el quehacer docente en 

asunto de inclusión, se ha podido evidenciar que el hecho de integrar a personas de grupos 

vulnerables a las instituciones educativas se convierte en el aspecto clave, dejando a un 

lado algunos problemas de tipo estructural o situaciones que normalizan procesos de 

segregación o discriminación. Por lo tanto, la pregunta de investigación planteada es 

¿cuáles son los sentimientos, actitudes y preocupaciones sobre educación inclusiva de los 

estudiantes de último año de la carrera de Educación Inicial? 

 

En este sentido es importante referir que la educación es un proceso, en el cual se 

transmite no solo conocimientos formales, sino también valores, interacción social y 

disciplina, comprendiendo así la realidad de manera equilibrada y eficiente con el 

objetivo de que los estudiantes puedan actuar responsablemente ante la sociedad. 

Además, dentro de este espacio, se permite crear un vínculo entre el docente y el alumno; 

la institución educativa reconoce el derecho, interés y la participación de los padres de 
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familia en este proceso, incluso brinda mecanismos y estrategias para que se lo realice de 

la mejor manera (Díaz y Alemán, 2008). 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), menciona que en toda la 

comunidad educativa hay diferencias y estas no solo hacen referencia a la 

interculturalidad, religión o condición de vida, sino también al conjunto de conceptos 

presentes en el proceso de aprendizaje el cual se ejecutará de manera escolarizada o no 

escolarizada, en su propio idioma y en su ámbito cultural, garantizando una libertad de 

enseñanza. 

 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, 2023) plantea que el actor principal para que se ejecuten estas 

acciones es el Estado, debido a que tiene la obligación de proteger y cumplir todos los 

derechos de los niños y niñas, además convertir las políticas planteadas en enseñanza y 

pedagogía inclusivas, de tal forma que se garantice que ellos gocen de una buena 

condición de vida. 

 

La educación inclusiva permite que una determinada población tenga la posibilidad de 

aprender juntos, dejando a un lado las condiciones personales, culturales o sociales, se 

trata de una escuela en la que no exista ningún tipo de cláusula para formar parte del 

sistema educativo (Booth et al., 2015). Según Valdez (2017) la educación inclusiva 

implica comenzar con modificaciones racionales que vayan acorde a la sociedad, de tal 

forma que todos los estudiantes reciban los apoyos necesarios para cumplir los objetivos 

de aprendizaje y desarrollo. Los cambios y las transformaciones en la sociedad y en la 

escuela implica la acción de crear culturas y prácticas que generen un gran desafío que 

hay que solucionarlo sin ningún apuro, sino con paciencia, empatía y comprensión. 

 

El objetivo principal del modelo social en la inclusión, es que la persona con una 

condición pueda vivir con bienestar, alcanzar sus logros personales, como ser humano 

merecedor de la mejor calidad de vida, por esta razón este modelo está construido y se 

basa en bases políticas y sociales (Garay y Carhuancho, 2019). La discapacidad no es un 

problema, sino que la sociedad es la encargada de emitir diferentes barreras que la 

sociedad ha creado, ya sea, los estereotipos, prejuicios o discriminación frente a una 

condición de vida (Maldonado, 2013). 
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El ser una escuela inclusiva conecta con el principio fundamental de que todas las 

personas por el simple hecho de ser seres humanos tienen que ejercer sus derechos, sobre 

todo, la oportunidad de recibir una educación de calidad y, con esto, no solo se hace 

referencia a que tengan que ser incluidos en una escuela regular por tener una 

discapacidad o una condición de vida diferente; sino también, eliminar prejuicios y 

barreras que limitan el aprendizaje, asegurando la equiparación de oportunidades y una 

plena participación de todos los alumnos. Con ello, se dará paso al efectivo 

fortalecimiento de las políticas y prácticas inclusivas generando así varios factores 

positivos de aprendizaje (Lovarti, 2019). 

 

La inclusión en la educación de la primera infancia tiene como objetivo atender las 

necesidades de un niño de manera holística, brindar un aprendizaje temprano y 

estimulación social, lo cual beneficiará en su desarrollo integral, promoviendo valores, 

comportamientos y actitudes como la igualdad de oportunidades, la justicia y el respeto 

al prójimo aceptando las diferencias y la diversidad del entorno (Yoshie y Dragana, 

2021). 

 

En este sentido, hay aspectos que deben considerarse como claves para una educación 

con una mirada diferente, tal es el caso de la hospitalidad, es decir, poder abrir las puertas 

sin hacer ninguna pregunta, sin tener ninguna sospecha, sin dictaminar a alguien, cuando 

se habla y se entiende a todas las personas como cualquiera. Esta palabra podría ser 

reconocida como una manera despectiva al referirse a alguien, sin embargo, para una 

persona que toda su vida ha sido considerado diferente, extraño, raro, es como les gustaría 

ser tratado; las diferencias claramente existen, pero tienen que ser identificadas de manera 

positiva para posteriormente llegar a un punto de equilibrio donde sobresalga la igualdad 

y el respeto a la alteridad (Valenzuela, 2017). 

 

Como se mencionó anteriormente, la costumbre de comprender lo que hace falta o lo 

que se aleja de lo típico, ha generado la idea de que existe algo diferente empleando así 

un modelo de segregación, cuando en la vida real el ser diferente es parte de la condición 

del ser humano, cada niño es único e irrepetible; en consecuencia es imposible que exista 

una homogeneidad social debido a la presencia de grupos de personas con una gran 

diversidad en función a características familiares, religión, cultura, etnia, entre otras, por 

lo que la diversidad en todos los ámbitos es lo común (Arciniegas, 2014). 
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En algunos casos se malinterpreta el enfoque de educación inclusiva y se lo sustituye 

por un proceso integrador vinculado con un modelo individualizado que realiza y plantea 

modificaciones para el alumno con un aprendizaje diferente, con el objetivo de que esta 

persona forme parte de un sistema educativo generalizado, en el cual no se podrá verificar 

un cambio notorio y sin comprender la diferencia de cada uno, desde esta perspectiva, la 

integración da paso a la clausura del término inclusión y diversidad (Domínguez et al., 

2015; Valdez, 2017). En algunos casos la realidad refleja que cuando una persona quiere 

acceder a la educación, la mayoría de las veces se solicita un diagnóstico para evidenciar 

sus capacidades (intelectual, motriz, etc.) esta idea genera diferencialismo, lo cual se 

convierte en un obstáculo de aprendizaje que limita su potencial de desarrollo. 

 

Según Skliar (2015) la idea de equidad está formulada en términos globales e 

inespecíficos, donde la inclusión está enfocada en poblaciones prioritarias como los 

personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. 

En este sentido no es posible platicar de inclusión cuando estas poblaciones aún viven en 

el margen de la sociedad, por ello es necesario seguir dialogando acerca de las injusticias 

y desigualdades ya que cuando se acepta esto como un hecho, se puede poner en marcha 

los procesos para mejorar la situación. 

 

Hehir et al. (2016) y Cardona (2016), en una investigación que realizaron en Brasil y 

España respectivamente, plantean que cada vez es más común observar personas que 

tienen una serie de necesidades dentro del aula, y se ha comprobado que quienes gozan 

de buenos ajustes curriculares tienen varios beneficios a corto y a largo plazo, además, el 

hecho de poder educarse en una escuela inclusiva, hace que los alumnos que no poseen 

ninguna condición de vida particular o alguna discapacidad tengan opiniones menos 

prejuiciosas, lo que permite comprender la educación desde otro punto de vista. 

 

Los docentes tienen un papel fundamental en la participación de todos los estudiantes 

que conforman la institución, por lo que es evidente que se presenten varias dudas, 

inquietudes y preocupaciones porque en algunos casos no se sienten preparados para 

satisfacer las expectativas y necesidades de cada grupo, que la institución no cuente con 

personal de apoyo (terapia de lenguaje, terapias) o con una estructura arquitectónica de 

fácil acceso (Pla-Viana y Villaescusa, 2021). En este sentido, Forlín et al., (2011) hacen 

referencia a que las principales preocupaciones de los profesores están asociadas con la 
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falta de enseñar de manera efectiva a estudiantes con discapacidad, ya que, en algún punto 

la aceptación y el compromiso se ve repercutida por sus pensamientos. 

 

Entre las preocupaciones que se van desarrollando está también el hecho de tener 

presente que el aprendizaje de los estudiantes depende de cómo el docente estructura sus 

clases, por esa razón es esencial que aprenda acerca de cómo seleccionar y emplear 

adecuadamente el material, buscar estrategias que llamen la atención y elaborar una clase 

lúdica que favorezca a los estudiantes (Kugel, 1993). En consecuencia, una preocupación 

tiene algunos puntos de partida, el primero puede ser desde la cultura, con la idea de hacer 

lo correcto para poder llegar a una solución, desde el punto de vista pragmático hay una 

idea en su utilidad, pues en el fondo muchas personas tienen una preocupación y no dejan 

de sentirla (Ferrer, 2002). Dentro de la formación de un docente se plantea la necesidad 

de desarrollar destrezas, pero se habla muy poco acerca de cómo hay que hacerlo y cuáles 

serían las mejores herramientas y estrategia para implementar las mismas. 

 

Por otro lado, dentro de cualquier ámbito laboral es esencial la colaboración de todos 

si lo que se quiere es alcanzar buenos resultados, en consecuencia, quien se encuentra al 

frente de un instituto o centro educativo debe brindar herramientas emocionales para 

generar un buen desempeño (Correa y Neida, 2022). También es importante hacer 

referencia a las emociones, las mismas que requieren de un proceso cognitivo más 

evolucionado (López, 2017); el manejo adecuado de las mismas en el docente aporta al 

bienestar personal y social dando paso a un pleno desarrollo humano, influyendo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los alumnos (Bisquerra, 2013). 

 

En el contexto educativo es primordial saber y manejar herramientas que permitan 

generar conciencia en los docentes y den paso a la autorregulación y a un adecuado 

manejo de sus sentimientos, esto dará paso a la prevención del estrés y permitirá la 

convivencia entre todos los integrantes (Maldonado et al., 2017). En este sentido, en 

Turquía, Avsar y Kizilaslan (2016) se enfocaron en los sentimientos, actitudes y 

preocupaciones de 406 docentes en formación con relación a sus prácticas inclusivas; los 

resultados afirman que el nivel de inclusión está relacionada con la interacción que ha 

tenido un profesor en formación con personas que tienen una condición de vida diferente, 

así como también el nivel de experiencia que tiene aumenta la autoconfianza y fomenta 

sentimientos positivos, actitudes y preocupaciones frente a sus estudiantes. 
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En Lima, Díaz-Asto y Vega (2014) se plantearon como propósito comparar los 

sentimientos, actitudes y preocupaciones de los docentes ante la inclusión educativa con 

una muestra de 181 profesores a quienes se les aplicó la escala SACIE-R, llegando a 

concluir que el nivel de enseñanza y el sexo del docente determinan el grado de 

sentimientos, actitudes y preocupaciones. 

 

Cuando se hace referencia a la actitud, es una manera de comprender, percibir y 

actuar, lo cual permite explicar cómo una persona que es sometida a un estímulo adopta 

una determinada idea y no otra (Gumucio, 2011). En este sentido, la actitud da paso a que 

los docentes se desempeñen en una actividad de manera adecuada, teniendo la capacidad 

de resolver problemas siempre y cuando exista una postura positiva frente a cualquier 

adversidad (Correa et al., 2019). Cada uno de los comportamientos de los profesores 

dependen de la experiencia y el ejercicio profesional, en algunos estudios se ha 

demostrado que los docentes con pocos años de experiencia demuestran una actitud más 

positiva frente a la inclusión que aquellos con más años de experiencia (Angenscheidt y 

Navarrete, 2017). 

 

Navarro-Mateu et al., (2020) plantean que el objetivo principal de su artículo fue 

estudiar los niveles de actitudes inclusivas de futuros docentes hacia alumnos con 

discapacidad. La población objeto de estudio estuvo compuesta por 323 estudiantes a los 

cuales se les aplicó el cuestionario SACIE-R. Se llegó a concluir que los estudiantes de 

4to nivel tienen un nivel al parecer alto respecto a actitudes inclusivas. Así mismo, se 

demostró que las mujeres tienen un mejor desempeño frente a la inclusión. 

 

MÉTODO 
Esta investigación fue fundamentada en un paradigma positivista o empírico analítico, 

con enfoque cuantitativo, el mismo que tomó fuerza, debido a que asume la realidad de 

forma objetiva (Mata, 2019). El surgimiento de este paradigma fue a finales del siglo XIX 

y a principios del siglo XX, al principio se aplicaba en contextos sociales y continuamente 

en el campo educativo (Ricoy, 2006). Se emplearon técnicas estadísticas, conceptos 

teóricos en términos de variables e indicadores y sus categorías, a fin de tener la 

confiabilidad de los resultados constando desde las estrategias (Dalle et al., 2005). 

 

La investigación cuantitativa fue secuencial, estructurada y lo más objetiva posible, 

fue de gran importancia seguir cada etapa en orden teniendo la posibilidad de replantear 
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algunas de las fases, sin embargo, se cumplió con una organización rigurosa sin la 

omisión de ningún paso (Hernández-Sampieri et al., 2014). Este enfoque permitió el uso 

de una metodología única que se basa en las ciencias exactas y completamente naturales, 

que permitió llegar a interpretaciones de la realidad con mediciones numéricas y análisis 

estadístico (Bonilla y Rodríguez, 1997). 

 

El diseño de la investigación, fue no experimental debido a que no se manipularon las 

variables, no existe un control directo de las mismas porque es un evento que ya sucedió, 

en este caso únicamente se observó situaciones que existen; esta investigación es de 

naturaleza transversal debido a que se generó en un punto específico del tiempo; tuvo un 

alcance descriptivo porque su finalidad era indagar la incidencia de los niveles y 

categorías de los sentimientos actitudes y preocupaciones de los estudiantes que 

participaron en este estudio  (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

 

 
1.1 Instrumentos 

 

En relación con los instrumentos se empleó cuestionarios validados que permitieron 

cumplir con el objetivo de esta investigación. Meneses (2016) planteó que los 

cuestionarios estandarizados están compuestos de preguntas y el objetivo fue recoger 

información acerca de una población para recaudar información y realizar un análisis 

estadístico que la mayoría de las veces pertenece a investigaciones cuantitativas. 

 

El cuestionario planteado fue SACIE-R el cual se centra en medir los sentimientos, 

actitudes y preocupaciones que se ejercen frente a la inclusión, la escala de este 

instrumento cuenta con 15 preguntas cerradas con tres apartados dividido cada uno por 5 

preguntas (Forlín et al., 2011). SACIE-R se distingue por ocupar una escala de medición 

llamada Likertegún Hernández-Sampieri et al., (2014) este método de investigación 

permite verificar si una persona está en acuerdo o desacuerdo acerca de un tema, no 

limitar las preguntas a solo un sí o un no, sino a afirmaciones o juicios, las mismas 

califican a la pregunta que se está midiendo. La escala SACIE-R está compuesta por 4 

categorías: 4) muy de acuerdo, 3) de acuerdo, 2) en desacuerdo, 1) muy en desacuerdo. 

 

Sentimientos abarca las preguntas p2, p5, p9, p11, p13, cada una de estas preguntas 

permiten comprender como los docentes se sentirían al tener o adquirir una discapacidad, 

como una muestra de lo mencionado anteriormente, se plantea una de estas preguntas: 
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Temo la idea de que, eventualmente, pueda tener una discapacidad. Actitudes, está 

conformado por las preguntas p3, p6, p8, p12, p15, las cuales se refieren a las actitudes 

inclusivas que tiene el docente frente a la diversidad, un buen ejemplo de esto es: Los 

estudiantes que requieren de otro medio de comunicación (por ejemplo, Braille/ lengua 

de señas) deben estar en clases regulares. Por último, pero no menos importante 

preocupaciones, este apartado está conformado por las preguntas p1, p4, p7, p10, 14, cada 

una de estas preguntas hacen referencia a algún tipo de preocupación que se podría 

presentar en la labor diaria de un docente, un ejemplo de esta dimensión es: Me preocupa 

no tener los conocimientos y habilidades necesarios para enseñar a estudiantes con 

discapacidad. 

 

1.2 Población 
 

Los instrumentos se aplicaron a los estudiantes de último año de la carrera de 

Educación Inicial, la población investigada fue aproximadamente un total de 105 

estudiantes de la Universidad Nacional de Educación y la Universidad del Azuay. Se 

había planteado la participación de otras Instituciones de Educación Superior, sin 

embargo, no hubo una respuesta positiva, en el caso de la Universidad Católica de Cuenca 

y Universidad de Cuenca solicitaron se gestione los permisos de los Comité de Bioética 

y la Universidad Politécnica Salesiana no autorizó se aplique el cuestionario porque no 

es permitido obtener información de sus estudiantes. Entre los criterios de inclusión está 

el hecho de que sean alumnos del último año de la carrera y estar de acuerdo con participar 

en el estudio lo que incluye firmar el consentimiento informado. 

 

1.3 Procedimiento 
 

La primera fase fue muy importante, se tuvo un acercamiento con cada Universidad 

para presentar un oficio pidiendo la respectiva autorización para poder aplicar el 

cuestionario a los estudiantes de manera física, así como también para explicar el objetivo 

de la investigación. Una vez que se obtuvo una respuesta positiva, se contactó con los 

estudiantes para que firmen el consentimiento informado y se procedió a completar el 

cuestionario. En la siguiente fase se realizó el análisis de la información a través de un 

programa de software llamado SPSS acompañado de Excel, gracias a este programa se 

obtuvieron los resultados. 
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1.4 Análisis de la información 
 

Al ser una investigación cuantitativa fue necesario emplear los software SPSS, el 

mismos que se considera una herramienta para el análisis de datos estadísticos que 

permiten analizar los antecedentes y establecer tablas, gráficas y detalles útiles a través 

de información numérica. Para el proceso de análisis el programa empleado permitió en 

primera instancia la descripción de los datos, además establecer valores y puntuaciones 

para cada variable, para ello se realizó tablas de distribución de frecuencias que refieren 

a un conjunto de puntuaciones, se realizó histogramas y diagramas de pastel, lo cual 

permitió visualizar de una manera gráfica los resultados obtenidos (Hernández-Sampieri 

et al., 2014). 

 

Dentro de esta investigación también se estableció la ficha sociodemográfica, ya que 

es importante caracterizar a la población y explicar variables tales como edad, sexo, 

estado civil, etc. También se realizaron tablas de comparación por medio de los 

estadísticos correspondientes para determinar el coeficiente de correlación. A pesar de 

que la escala que se utilizó en esta investigación sobre “Sentimientos, actitudes y 

preocupaciones sobre educación inclusiva” tuvo validez y confiabilidad, también se 

aplicó puntuaciones para evaluar y constatar el instrumento. 

 

RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados de la investigación en la que participaron 

29 estudiantes de Carrera de Educación Inicial de la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas de la Universidad del Azuay; así como 76 estudiantes de la Carrera de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación. Los participantes tienen 

edades comprendidas entre los 21 y los 29 años, además dentro de toda la población el 

96% son de género femenino y solo el 4% son de género masculino; es importante señalar 

que si existen estudiantes de género masculino con conocimientos acerca de la educación 

inclusiva. Se procedió a aplicar el instrumento SACIE-R que permitió conocer los 

sentimientos, actitudes y preocupaciones de los docentes en formación. Estos datos se 

analizaron e interpretaron con la finalidad de obtener respuestas a los objetivos planteados 

en este estudio. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, los datos obtenidos fueron recolectados, 

organizados, y tabulados; los resultados producto de dicha recolección se presentan en 

cuadros estadísticos, específicamente con gráficos en barra, que permitirán ilustrar los 
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hechos estudiados. Para un mejor análisis, se clasificaron, respectivamente, pregunta por 

pregunta y se plasmaron diferentes puntos de vista con los que se permitirá llegar a 

conclusiones precisas y valiosas. 

 
Figura 1. Dimensiones SACIE-R 

 

 

 

 

Los resultados del cuestionario aplicado a los docentes en formación de educación inicial 

indican que la mayoría, con un puntaje de 2.08 según la escala de Likert, tiende hacia la 

categoría en desacuerdo en la dimensión de sentimientos. Esta puntuación refleja que no 

poseen temor a adquirir alguna discapacidad a lo largo de sus vidas, ya que no 

representaría ningún obstáculo. 

Frente al resultado de la dimensión de actitudes se observa que la población encuestada 

responde con una puntuación 2,90, lo que quiere decir que el 100% está de acuerdo frente 

a esta dimensión, pues están dispuestos a apoyar y ayudar a niños que requieren otros 

medios de comunicación, estudiantes que tienden a no prestar atención o que requieran 

de un programa académico individualizado con el objetivo de que se pueda dar un 

aprendizaje de calidad. 

Al analizar los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, se observa que el 

valor obtenido fue 2.91 en la escala Likert, indicando un nivel de acuerdo. Este 

resultado afirma que los docentes en formación muestran ciertas dudas y preocupaciones 

al no sentirse la mayoría de las veces preparados para poder satisfacer las necesidades de 

todos sus niños, dada la dificultad que implica prestar atención a todos los estudiantes y 

sin que la carga de trabajo sea un factor determinante, Además, se pudo evidenciar 

que les 
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preocupa si un estudiante con discapacidad no es bien recibido en el aula de clase por los 

otros compañeros. 

Figura 2. Media de las respuestas relacionadas con “sentimientos” 
 

 

En la figura 2 se puede comparar que la Universidad Nacional de Educación y la 

Universidad del Azuay tienen puntuaciones muy similares, pues ambas universidades al 

responder el cuestionario mencionado afirman no tener temor a llegar a adquirir alguna 

discapacidad. 

Figura 3. Media de las respuestas relacionadas con “actitudes” 

 

 

En este gráfico, se puede observar que la Universidad del Azuay muestra actitudes 

más positivas. Los futuros docentes que respondieron el cuestionario están de acuerdo en 

que los estudiantes que requieren de otros medios de comunicación como por ejemplo 

lengua de señas o braille o incluso, si necesitan un programa individualizado tienen que 

ser parte de una aula regular como cualquier otro estudiante. Así mismo, los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Educación también muestran cierta importancia en la 

dimensión de actitudes, pero en menor escala. 
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Figura 4. Media de las respuestas relacionadas con “preocupaciones” 

 

 

En la figura 4 se puede evidenciar que la Universidad Nacional de Educación, tiene 

un puntaje más alto en la dimensión de preocupaciones, esto indica que hay preocupación 

al no poder satisfacer las necesidades personales de sus estudiantes o que alguno de ellos 

no sea aceptado en la clase por sus compañeros, además, les preocupa el hecho de que el 

nivel de estrés pueda aumentar por la carga fuerte de trabajo. Los participantes en la 

investigación de la Universidad del Azuay también comparten estas preocupaciones, 

aunque su puntaje es menor, debido a que la cantidad de estudiantes fue menor. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Un ambiente de rechazo hacia un estudiante con discapacidad, genera sentimientos 

negativos por ser aislado y apartado de las actividades diarias de sus compañeros lo cual 

imposibilita la oportunidad de crear una vida social y escolar adecuada (Monjas et al., 

2014); en este sentido, se justifica la preocupación de los docentes en formación por sus 

estudiantes con discapacidad al no ser aceptados en un aula. Además, la actitud de un 

docente frente a esta condición no se puede observar de manera directa, lo cual 

determinará el triunfo o el fracaso del estudiante (Rosero-Calderón et al., 2021). 

 

La mayoría de los docentes en formación están muy de acuerdo en presentar cierta 

preocupación a no poder dar la atención necesaria a todos sus estudiantes, sin embargo, 

este aspecto puede ser diferente en función al tipo y nivel formativo, quien tiene un título 

de educador especial posiblemente se sentirá más preparado frente a un educador que no 

ha recibido ciertas pautas para poder trabajar con todos los estudiantes con las mejores 

herramientas y técnicas (Sokay y Sharma, 2014). Además, es importante señalar que las 

preocupaciones de los docentes forman parte de la reflexión personal, pues permiten que 
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pueda basarse en sus experiencias vividas, demostrando interés hacia el trabajo y un alto 

grado de compromiso (Deiley y Robinson, 2016; Yand y Deng, 2018). 

 

En la investigación se pudo identificar también la existencia de angustia por tener que 

enfrentar preocupaciones diarias, en este sentido, la sobrecarga laboral, la mayoría de 

veces es un tema que forma parte de la vida de las personas, y puede traer varias 

afectaciones en la salud física y mental, generando una mala calidad de vida; el trabajar 

muchas horas puede causar un malestar emocional, incluso si se disfruta mucho del 

quehacer diario, pues es muy probable que la mente se sature y como respuesta se presente 

un rendimiento reducido que puede generar actitudes como irritabilidad o demasiada 

preocupación, lo cual genera estrés (Peña Ponce et al., 2022; Rivera et al., 2019). En un 

estudio realizado en México-Valle de Chalco, se pudo demostrar que el agotamiento 

emocional en relación con la ansiedad y la depresión es elevado, se presentó en un 65,8% 

de los 459 profesores a los que se les aplicó el cuestionario (Sánchez y Velasco, 2017). 

 

Según el cuestionario que fue respondido por los estudiantes de último año de la 

carrera de Educación Inicial, les preocupa adquirir estrés por tener estudiantes con 

discapacidad. Es importante señalar que el docente es un eslabón esencial para que sus 

estudiantes logren sus metas y alcancen su desarrollo a nivel cognitivo y social; las 

actitudes del profesorado con el paso de los años han ido presentando algunos cambios, 

pues cada día se exige un mejor perfil del educador, con más preparación y con actitudes 

que sean positivas y que permitan generar espacios que sean incluyentes (González-Rojas 

y Triana-Ferro). La inclusión implica que todas las personas puedan ser parte de una 

comunidad, es una postura que va de la mano con los valores, la cual conlleva a la 

aceptación, la interdependencia y el hecho de que todos deben ser respetados y 

considerados dentro de una comunidad (Booth y Ainscow, 2002; Ramírez y Jaliri, 2021). 

 

Frente a esta situación, es imprescindible que el docente cuente con una preparación 

constante para que pueda llegar a ser un facilitador dentro del proceso de enseñanza y los 

estudiantes puedan considerarle un guía, la clave está en contar con las herramientas 

necesarias para brindar una educación integral (Calderón et al., 2014; Kugel, 1963). 

Según Pla-Viana y Villaescusa (2021) todos los profesores deben asumir su 

responsabilidad frente a procesos de inclusión, sin embargo, la mayoría siente cierta 

preocupación por una probable falta de preparación o conocimiento, lo cual puede variar 

en función a factores como el contexto en el que se encuentra laborando, los años de 



14  

experiencia, los apoyos a nivel institucional, e incluso si se encuentra en instituciones 

públicas o privadas. 

 

Los hallazgos presentes muestran que los estudiantes que participaron en el 

cuestionario estuvieron en desacuerdo, pues no temen adquirir alguna discapacidad en el 

transcurso de sus vidas. Esta pregunta planteada anteriormente podría provocar un gran 

desgaste emocional, debido a que quizá podría producir un estado de afectaciones en el 

ámbito físico y psicológico, lo cual puede desencadenar depresión, ansiedad, trastornos 

del sueño y más, todas estas emociones están vinculadas con la naturaleza humana, por 

lo tanto se relacionan en el ambiente en el que se desenvuelve cada persona (Maturana, 

1992;Villavicencio-Aguilar et al., 2018). Se puede observar a flor de piel en la sociedad, 

cierta actitudes hacia una persona con una condición de vida, este descripción se podría 

denominar como disfobia la cual se refiere al miedo o el temor a una persona que posee 

algún tipo de discapacidad, generando así un rechazo que puede llegar incluso a 

agresiones ya sean verbales o físicas por el hecho tener una condición de vida (Moreno, 

2018). 

 

Dentro de esta dimensión se pudo identificar que la población estudiada no desea 

terminar de prisa el contacto con personas con discapacida. Los docentes son los 

encargados no solamente de enseñar el contenido que está establecido en el currículum, 

si no también son los encargados de contribuir en el desarrollo de la empatía, el hecho de 

poder entender y procesar los sentimientos de uno mismo y el de los demás, asimismo se 

ha llegado a la conclusión de que la percepción de los estudiantes acerca de la empatía de 

sus profesores influye en el ámbito de la académico y en la motivación al hacer 

actividades (Branwhite, 2006; UNICEF, 2019). Cuando se pone en marcha la ejecución 

de educación inclusiva, se debe comenzar desde el primer día de clases pudiendo 

identificar no solo las necesidades especiales si no también localizar las potencialidades 

de todos los estudiantes (Susilawati et al., 2023). 

 

La discapacidad es un suceso que puede suscitarse en cualquier momento, grupo social 

o familia, si se presenta en la parte física, podría traer algunas secuelas como problemas 

o malformaciones en la estructura del cuerpo o la limitación en algunas actividades diarias 

(Padilla-Muñoz, 2010). Esta situación puede hacer que se presenten ciertas actitudes, al 

respecto, en las mujeres suelen ser mejores que en el género masculino, también va a 

depender del grado de discapacidad, el que sea leve implicará mejor aceptación 
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(Avramidis y Norwich, 2016). Para Haegele (2019) es de gran importancia integrar a 

todos los estudiantes y dejar a un lado los estereotipos que no definen a una persona, esto 

permitirá que todos en la clase se sientan en armonía. 

 

La discapacidad en Latinoamérica ha sido observada desde un enfoque médico, los 

profesionales de la salud y la sociedad ha tenido la idea de que “discapacidad” implica 

tener una condición de vida limitante o mala que se podría vincular con factores 

económicos inestables, problemas en su organismo e incluso enfermedades (Barbosa et 

al., 2019; Rubiano y Lozada, 2015). En este sentido, es necesario que se la reconozca 

desde un enfoque de derechos que permita una mejor calidad de vida, y como 

consecuencia el reconocimiento de la persona como cualquier otro sujeto (Alfaro, 2017; 

Skliar, 2015). En la investigación se pudo determinar que la población encuestada no 

tiene temor al mirar directamente a personas con discapacidad, este resultado es alentador, 

pues se convierte en el punto de partida para generar procesos educativos pertinentes, así 

como el respeto a los derechos y a la vida. 

 

En concordancia con este último resultado, también se pudo determinar que los 

docentes en formación estan preparados para poder enseñar a un niño con discapacidad 

grave, en este sentido, se propende a la búsqueda de igualdad en todos los ámbitos y por 

medio de esta lucha a conseguir plenitud en su vida (Dueñas-Buey, 2010; Gurdián- 

Fernández et al., 2020; Rojas et al., 2020). Además, se presenta la posibilidad de 

comprender que los estudiantes son todos distintos y como consecuencia no adquieren 

conocimientos de la misma manera (UNICEF, 2019). Una gran parte de los docentes en 

formación muestra una respuesta positiva con respecto a esta situación, están de acuerdo 

en que un estudiante con dificultades para expresarse verbalmente pueda formar parte de 

un aula regular; este aspecto permite que se implementen estrategias y herramientas para 

que todos los estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera en cualquier ámbito de 

la vida (Kugel, 1993; Parra, 2003). 

 

Es necesario entender que las escuelas deben estar preparadas para velar por las 

necesidades de cada uno de los estudiantes, con la ayuda de recursos, planes de estudio 

flexibles y el material que responda a las características que están presentes (Equipo del 

Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2020; Alcaín Martínez, 2015). 

Este es un aspecto que sigue siendo considerado un reto a nivel internacional, en Australia 

participaron 7 instituciones que tenían como objetivo evaluar su organización en función 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizacion%3A%20%22Equipo%20del%20Informe%20de%20Seguimiento%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20en%20el%20Mundo%22&sf=sf%3A%2A
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizacion%3A%20%22Equipo%20del%20Informe%20de%20Seguimiento%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20en%20el%20Mundo%22&sf=sf%3A%2A
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a poder responder a los planteamientos de la educación inclusiva; entre los resultados se 

pudo encontrar que hay dificultades para poder acceder a conocimientos relevantes, así 

también que es de difícil acceso lo que imposibilita que exista un aprendizaje oportuno y 

de calidad, y por lo tanto a que no se ajuste a las características y a la condición que está 

presente en el alumnado (Duncan et al., 2021). 

 

Si bien los futuros docentes están completamente de acuerdo en que los estudiantes 

que necesitan otros medios de comunicación puedan ser parte de un aula regular, es una 

realidad el hecho que todas las instituciones educativas tienen la obligación y la 

responsabilidad de recibir a todos los niños independientemente de su condición o 

características (LOEI, 2011). En este sentido la educación inclusiva tiene un objetivo 

principal, generar igualdad de oportunidades para toda la comunidad, pero para lograrlo 

es imprescindible y necesario que los docentes se preparen (Knight et al., 2018; 

Fernández y Espinosa, 2019). La formación docente es la que crea conciencia en relación 

con que la enseñanza requiere de un proceso de construcción y que las mismas no son 

estáticas sino evolutivas (Delgado et al., 2022). 

 

El objetivo de la educación inclusiva es que todas las personas puedan formar parte de 

un proceso educativo (Beramendi, 2017), tiene como objetivo enseñar y adecuarse a la 

diversidad, en este sentido, el marco normativo es el responsable de las adecuaciones en 

las políticas públicas con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes tengan la 

posibilidad de formar parte de escuelas comunes (Azorín Abellán et al., 2017; Moliner 

Garcia et al., 2019). Según el artículo 51 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011) el estado es el encargado de permitir el acceso a la educación a cualquier población 

que se encuentre en situación de vulnerabilidad, así como también brindarle los apoyos 

que requiera para cumplir con este objetivo. 

 

Según Skliar (2015) desde hace algunos años la escuela ha optado por plantear el 

término estar juntos, refiriéndose a procesos educativos que responden a una perspectiva 

jurídica, el desafío es que se lo pueda hacer desde un punto de vista ético. En este sentido, 

los docentes en formación están muy de acuerdo en que los alumnos cuenten con un 

programa que se ajuste a sus características y les permita estar en cualquier aula de clase, 

esto implica una responsabilidad grande, por el hecho de poder pensar en función a una 

práctica responsable (Skliar, 2017). 
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Para concluir es importante señalar que esta investigación tuvo como objetivo 

caracterizar los sentimientos, actitudes y preocupaciones sobre la educación inclusiva de 

los estudiantes de último año de la carrera de Educación Inicial; en este sentido, cuando 

se habla de discapacidad es necesario situarse desde el modelo social, que redefine este 

concepto basándose principalmente en los derechos humanos y en la dignidad de cada 

una de las personas. La educación inclusiva acoge a todos los estudiantes y cumple el 

derecho a una educación pertinente, con profesores capacitados que sepan responder a la 

diversidad. 

 

Los resultados de la aplicación del cuestionario SACIE-R evidencian que la población 

participante es consciente de la responsabilidad que implica la educación, una de las 

preocupaciones de los futuros docentes es no contar con las herramientas y conocimiento 

necesarios para poder satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Además, es 

importante recalcar que las actitudes de quienes participaron en este estudio son 

adecuadas, al afirmar que estarían listos para recibir a estudiantes con cualquier 

condición, lo cual demuestra que afrontan la realidad de manera pertinente, lo cual 

beneficiará a sus futuros estudiantes. Este trabajo deja abierta la posibilidad a nuevas 

investigaciones que analice sobre las herramientas y técnicas que debe emplearse en 

cualquier nivel educativo en función a la diversidad presente en un aula. 
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