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Resumen 
El objetivo principal del presente trabajo es anali-
zar los aspectos psicosociales (actitudes, cultura de 
la diversidad y práctica docente) para determinar 
su relación en el proceso de inclusión educativa en 
las escuelas primarias públicas del Estado de Sono-
ra, México. Se empleó una metodología cuantitativa 
de tipo descriptivo-correlacional; se aplicó el cues-
tionario-escala sobre la integración e inclusión de 
personas con necesidades educativas diversas a una 
muestra de 285 profesores de educación primaria del 
Estado de Sonora. Para el análisis de datos se utilizó 
el programa estadístico SPSS, versión 21 y el progra-
ma EQS versión 6.1, obteniendo datos de fiabilidad 
descriptivos, correlaciones y el modelo estructural. 
Los resultados indican que el modelo planteado en 
su conjunto predice en un 44% la inclusión educati-
va. Se puede concluir que las actitudes se relacionan 
recíprocamente con la cultura, afectando significati-
vamente a la práctica docente, y son elementos cla-
ves en el proceso de inclusión educativa.

Palabras clave: actitudes; cultura; práctica docente; 
inclusión educativa; infancia intermedia.

Abstract
The main objective of this labor is to analyze psy-
chosocial aspects (attitudes, culture of diversity and 
teaching practice) to determine their relationship in 
the process of educational inclusion in public ele-
mentary schools at the State of Sonora, Mexico. A 
descriptive-correlational quantitative methodology 
was used; the questionnaire-scale on the integration 
and inclusion of people with diverse educational 
needs was applied to a sample of 285 elementary 
school teachers from the State of Sonora. For the data 
analysis, the statistical program SPSS, version 21 and 
the EQS program version 6.1 were used, obtain-
ing descriptive reliability data, correlations and the 
structural model. The results indicate that the model 
proposed as a whole predicts educational inclusion 
by 44%. We can conclude that attitudes are recip-
rocally related to culture, significantly affecting the 
teaching practice, being key elements in the process 
of educational inclusion.

Keywords: attitudes; culture; teaching practice; edu-
cational inclusion; intermediate childhood.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) 
menciona que durante la infancia se experimenta 
un crecimiento rápido en el que influye la interac-
ción que se establece con el entorno. En los pri-
meros años de vida ocurren cambios en el sistema 
nervioso central, el cerebro triplica su tamaño y 
alcanza el 80% del peso adulto, de modo que las 
redes neuronales y las ventanas de aprendizaje que 
se abren y desarrollan durante este período deter-
minarán la capacidad de aprendizaje de los niños 
y niñas. Por su parte, Bedregal y Pardo (2004) men-
cionan que este período crítico se transforma en el 
eje central del desarrollo integral y que en ningún 
momento posterior vuelve a ocurrir este fenómeno.

Este período representa un proceso complejo 
en el cual se sustenta la evolución biológica, psi-
cológica y social en los primeros años de vida; se 
configuran las habilidades perceptivas, motrices, 
cognitivas, lingüísticas y sociales, las cuales posi-
bilitarán una equilibrada interacción con el mundo 
circundante (Fernández y Riquelme, 2006). Por su 
parte, Campo, Mercado, Sánchez y Vergara (2010) 
mencionan que para comprender el desarrollo exis-
ten dimensiones que permiten y hacen más claro 
su análisis, estableciendo cuatro áreas fundamen-
tales: físico, perceptivo-cognitivo, afectivo-social y 
lenguaje.

Durante la infancia intermedia, que comprende 
entre los 6 a 12 años, los niños y niñas pueden con-
centrarse por más tiempo que los más pequeños y 
enfocarse en la información que necesitan. Es decir, 
hay un aumento en la atención selectiva, esto es 
debido a la maduración neurológica, que influye 
en el progreso de la memoria durante esta etapa 
del desarrollo (Papalia, Wendkos, Sally y Duskin, 
2010). Por lo que la asistencia y la inclusión de los 
niños y niñas al nivel básico los hará poseedores 
de múltiples conocimientos y experiencias propias.

En el contexto educativo se configura una gran 
diversidad humana, siendo evidentes factores como 
el género, etnia, cultura, nivel socioeconómico, 
diferentes capacidades, entre otros (Guillén y Va-
lenzuela, 2015). De igual manera, Barrero (2016) 
menciona que la población dominante en las es-
cuelas son los estudiantes que se encuentran en 
riesgo o vulnerabilidad, es decir, la diversidad 

educativa. Por lo que educar en la diversidad desde 
los entornos inclusivos se fundamenta en los princi-
pios de equidad e igualdad, siendo un derecho que 
todos los seres humanos poseemos (Arnáiz, 2011). 

Organismos internacionales como la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) han 
convocado una serie de acciones y reuniones in-
ternacionales a favor de que la educación llegue 
a todos los niños, sin distinción, en igualdad de 
condiciones y dentro del sistema educativo ordi-
nario (Florian, 1998). Hacer efectivo el derecho a 
la educación exige garantizar que todos los niños, 
niñas y jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a 
la educación, pero no a cualquier educación sino 
a una de calidad con igualdad de oportunidades 
(Bargerhuff, Cole y Teeters, 2012).

A pesar de la elaboración de políticas públicas 
en materia de educación y derechos humanos, aún 
impera la exclusión social en la infancia. Esta es en-
tendida como la situación en que se encuentran los 
niños y niñas cuando no pueden participar plena-
mente en la vida social, económica y civil, o cuyo 
entorno personal, familiar, social y cultural no les 
permite acceder a un nivel adecuado de ingresos y 
recursos que supone que no puedan disfrutar de un 
nivel y una calidad de vida considerado aceptable 
por la sociedad en la que viven. Se puede decir que 
es cuando no se ejercen plenamente sus derechos 
fundamentales (Subirats, 2013).

Según la OMS (2011), se estima que hay más 
de 785 millones de personas con discapacidad en 
el mundo, lo que representan aproximadamente 
el 15,6% de la población mundial. Existen cerca 
de 95 millones de niños (5,1%) con algún tipo de 
discapacidad, 13 millones de los cuales (0,7%) tie-
nen discapacidad grave. Se estima que el 80% de 
ellos viven en países de bajos ingresos con poco o 
ningún acceso a los servicios. De los aproximada-
mente 150 millones de niños con discapacidad en 
el mundo, solo el 2-3% de los que viven en países 
de bajos ingresos van a la escuela (Banco Mundial, 
2009). La Unesco (2014), en su undécimo informe 
de seguimiento de la educación para todos (EPT), 
indica que alrededor de 175 millones de niños y 
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jóvenes son analfabetas y más de un tercio de esta 
población son discapacitados.

En México, 34 millones de personas están en re-
zago educativo, entre ellas 8,9 millones son analfa-
betas, 3.537.926 de niños y jóvenes entre los 4 y 14 
años de edad no asisten a la escuela y más de 1,3 
millones tienen menos de 4 años de estudio (Inegi, 
2016). El problema social equivale a un 13,42% 
de la población que debería estar gozando del de-
recho de educación básica. Mientras tanto, los da-
tos de la Secretaría de Educación Pública (2014), 
para el ciclo 2013-2014 en el Estado de Sonora, el 
86,8% de personas en edad entre 6 a 12 años rea-
lizan su estudio en educación primaria y el 13,8% 
no acuden a la escuela. 

Las cifras anteriores reflejan indicadores de ex-
clusión educativa, dicha situación permite plan-
tearnos las siguientes interrogantes: ¿qué aspectos 
psicosociales se relacionan en el proceso de in-
clusión educativa?, ¿las actitudes representan una 
barrera o favorece la inclusión?, ¿la cultura es un 
aspecto para la inclusión o exclusión?, ¿cuál es la 
formación y práctica docente en atención a la di-
versidad e inclusión?

Tal panorama representa un reto en el sistema 
educativo, en la promoción de políticas y prácticas 
de inclusión que permita a los estudiantes alcanzar 
los aprendizajes básicos de la educación obligato-
ria (Montiel y Arias, 2017). Debido a que durante 
la etapa escolar el niño empieza a desenvolverse, 
hacerse más autónomo de sus acciones, se forma 
el auto-concepto y la personalidad (Rice, 1997). 
Por su parte, Blanco (2012) menciona que la edu-
cación tiene varios beneficios en los primeros años 
de vida del individuo, ya que favorece el desarrollo, 
reduce tempranamente las desigualdades, tiene una 
influencia positiva en las trayectorias educativas y 
en el aprendizaje. 

Es elemental, según Subirats (2013), que en el 
proceso de inclusión se reconstruya la condición 
de los actores sociales; siendo un proceso compar-
tido en este caso por los profesores, padres de fa-
milia, estudiantes y sociedad en general en el que 
se busca que se reconozca la importancia de la 
educación y la significación de la acción educati-
va de todos. De igual forma, se puede considerar 
que la inclusión educativa constituye una forma de 

responder y abordar a la diversidad en el contexto 
educativo, con una ampliación y democratización 
de oportunidades de formación y en un ambiente 
de aprendizaje que promueva el desarrollo integral, 
personal y académico de todos los estudiantes (Le-
hohla y Hlalele, 2012).

En esta lógica, según Avellaneda (2015), se consi-
dera la importancia de establecer un posicionamien-
to crítico que permita visualizar, entender y realizar 
prácticas educativas a través de procesos y escena-
rios que propicien la socialización a partir del reco-
nocimiento de las potencialidades humanas y como 
ciudadanos con el pleno derecho a la educación. 

Con lo planteado anteriormente, el objetivo 
principal del presente estudio es analizar los as-
pectos psicosociales de actitudes, cultura y práctica 
docente para determinar su relación en el proceso 
de inclusión educativa en las escuelas primarias pú-
blicas del Estado de Sonora, México.

Dentro de este contexto, el presente artículo se 
estructura partiendo del marco teórico que permite 
definir los principales conceptos derivados del obje-
to de estudio, como los aspectos psicosociales: acti-
tudes, cultura hacia la diversidad, práctica docente, 
diversidad e inclusión educativa. En segundo tér-
mino, se describe la metodología de investigación, 
desde el enfoque y tipo de estudio, los participantes, 
técnicas de recolección de datos y el procedimiento 
empleado. En un tercer apartado se describen los 
resultados cuantitativos y, por último, se muestran 
las conclusiones y discusiones de la investigación.

Marco teórico
Diversidad e inclusión educativa
La sociedad actual se caracteriza por la crecien-
te diversidad en cuanto a clases, género, cultura, 
características físicas o psicosociales. Así, se pue-
de definir diversidad como las diferencias entre los 
individuos en cualquier atributo y es una caracte-
rística individual del ser humano (Grütter y Meyer, 
2014; Gómez, 2013). Estas diferencias pueden ser 
tanto físicas, psicológicas o sociales. En el Diccio-
nario de la Real Academia Española (Drae, 2014) 
la palabra diversidad hace alusión a variedad, se-
mejanza, diferencia; pero en una segunda acep-
ción dice: abundancia, concurso de varias cosas 
distintas. 
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Según González, Martín, Flores, Jenaro, Poy y 
Gómez (2013), la diversidad es un potencial enri-
quecedor para todos los individuos involucrados. 
En este mismo sentido, se expresa que el contexto 
educativo como sistema ofrece a los estudiantes: 
contenidos académicos adaptados a las necesida-
des educativas, interacciones colaborativas entre 
los miembros; para estimular, fomentar, ampliar 
las oportunidades de aprendizaje y erradicar ba-
rreras para su inclusión (Jiménez, Lalueza y Farde-
lla, 2017).

La recomendación internacional insiste en la ne-
cesidad de plantear la educación inclusiva como 
algo inacabado, que empieza en los primeros años 
de vida y se mantienen hasta que se acaba (Casano-
va, 2011, p. 95). Por lo cual, el papel que tienen las 
escuelas es ofrecer las herramientas acordes a sus 
características particulares, de manera que todos y 
cada uno de los estudiantes de la comunidad edu-
cativa se sientan acogidos, seguros y convencidos 
de que lograrán sus metas.

Por ello, la inclusión educativa se considera un 
proceso de cambio que permite abordar las nece-
sidades de los estudiantes con alguna diversidad, 
pues tiene su base en los derechos humanos pro-
moviendo la equidad y justicia social (Fasting, 2013; 
Mäkinen, 2013). En tal proceso es esencial la parti-
cipación de los actores educativos en los centros es-
colares; lo que implica cambios en las adaptaciones 
curriculares, en materiales, metodología de trabajo 
y en la evaluación (Parrilla y Sierra, 2015).

En consecuencia, la educación tiene la función 
de garantizar la orientación adecuada, tanto del 
niño/niña y de la familia para lograr un sistema de 
influencia positivas necesarias que le permitan al 
infante un óptimo desarrollo psíquico y emocio-
nal estable (Ochoa y Nossa, 2013). En ese sentido, 
la Unesco (2017) menciona que las instituciones 
educativas deben proporcionar los espacios físicos 
adecuados, siendo una condición necesaria para 
generar ambientes propicios para el aprendizaje y 
el desarrollo de habilidades.

Aspectos psicosociales en el proceso de inclusión 
educativa
Durante el proceso de inclusión educativa es fun-
damental el ajuste y adaptación del niño, el cual 

dependerá de diversos aspectos psicosociales. Por 
ejemplo, las características individuales y las ca-
racterísticas del ambiente inmediato o distante en 
el que se desarrolle y que pueden aumentar la po-
sibilidad de que manifiesten dificultades en el pro-
ceso de inclusión. Asimismo, son importantes en 
la interacción de variables del entorno, como, por 
ejemplo, la influencia de los pares, la cultura, la co-
munidad, la escuela y variables individuales como 
características cognitivas y temperamentales (Trudel 
y Puentes, 2000).

Un estudio realizado por McBrayer y Wong 
(2013) indica que la inclusión educativa requie-
re cambios significativos de valores, sistema y 
prácticas, siendo estos elementos esenciales en 
tal proceso. Centra una atención vital en el traba-
jo colaborativo entre profesores y contar con una 
visión compartida entre los actores educativos in-
volucrados; además de la importancia de recursos 
materiales y la formación adecuada de los profeso-
res. Tünnermann (2011) plantea que la interacción 
social produce un favorecimiento del aprendiza-
je mediante la socialización entre los alumnos, 
esto ayuda en la conformación de un ambiente de 
aprendizaje constructivista que facilita que todas 
las personas se conozcan para crear un clima con 
objetivos y metas comunes.

De Boer, Pij y Minnaert (2011) realizaron una 
revisión de 26 estudios sobre las actitudes de los 
profesores hacia la inclusión de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. En dicho estu-
dio se evidenció que los profesores tienen actitudes 
favorables hacia la educación inclusiva. Las varia-
bles que se relacionan con la actitud son: la expe-
riencia docente, la formación de los profesores y el 
tipo de diversidad; los efectos que se encontraron al 
tener actitudes favorables fue mayor participación 
social entre los alumnos en el aula.

En relación a lo anterior, los profesores tienen 
un papel clave en el desarrollo de las escuelas in-
clusivas. Diversos estudios realizados por Kgothule 
y Hay (2013), Forlin y Chambers, (2011), Malinen, 
Savolainen, Engelbrecht, Jiacheng, Nel, Nel y Tla-
le, (2013) evidencian la importancia que tienen las 
prácticas docentes en el fomento de la inclusión 
en el aula e indican que aquellos profesores que 
tienen una formación adecuada sobre la atención 
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a la diversidad e inclusión educativa muestran ma-
yor eficacia y satisfacción laboral; a diferencia de 
los que no cuentan con la formación adecuada, a 
quienes la presencia de la diversidad les produce 
estrés e insatisfacción laboral.

En virtud de las investigaciones anteriormente 
señaladas, se considera que los aspectos psicoso-
ciales que representan un papel primordial en el 
proceso de inclusión son las actitudes, la cultura 
inclusiva y la práctica docente.

Actitudes hacia la diversidad
En la Declaración de Salamanca de la Unesco so-
bre necesidades educativas: acceso y calidad, se 
afirma lo siguiente:

Los centros educativos ordinarios que ofrecen 
esta orientación inclusiva constituyen el medio más 
eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, 
para crear comunidades de aceptación, para crear 
una sociedad inclusiva y para lograr una educación 
para todos, aún más: ofrecen una educación eficaz 
para la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia 
y, en último extremo, el coste eficacia de todo el sis-
tema educativo. (Unesco, 1994, p. IX)

En este sentido, Arnáiz expresa que:

Lo verdaderamente importante es que impregnen 
y cambien los pensamientos y actitudes y se traduz-
can en nuevos planteamientos de solidaridad, de to-
lerancia y en nuevas prácticas educativas que traigan 
consigo una nueva forma de enfrentarse a la plura-
lidad y a la multiculturalidad del alumnado. (2005, 
p. 43)

Se construye así la capacidad que debe tener la 
escuela inclusiva de aceptar a todos los alumnos 
que deseen participar en ella y, de este modo, re-
ducir la exclusión de los mismos.

Siendo las actitudes un aspecto relevante en el 
estudio de la inclusión, debido a que orienta a la 
ejecución de determinadas conductas, en tanto que 
son responsables de la tendencia que lleva implí-
cita; a la vez incide en el desempeño profesional 
sobre las competencias (Aguilera, 2016). Por otra 
parte, en palabras de Rodríguez (2015), se afirma 

que el desconocimiento de la diversidad y de la 
inclusión causa en la sociedad determinados pre-
juicios, bajas expectativas y falsas creencias sobre 
las posibilidades de crecimiento en los alumnos, 
por lo que es necesario el empleo de estrategias 
formativas tanto en el profesorado, padres de fami-
lia y alumnos para la promoción y fomento de la 
inclusión.

Cultura hacia la diversidad
La cultura representa otro aspecto para el estudio 
de la inclusión, debido a que en un contexto edu-
cativo es fundamental conocer las significaciones 
que los miembros tienen hacia la diversidad y a las 
necesidades educativas especiales de los niños y 
niñas; a la vez, conocer las prácticas instituciona-
les, creencias y valores; y si dicha cultura influye 
y de qué forma en la inclusión educativa de los 
estudiantes. 

Según García (1997), se puede definir la cultu-
ra como el conjunto de los procesos sociales de 
producción, circulación y consumo de la signifi-
cación en la vida social. Aplicando esta definición 
en las condiciones de multiculturalidad encontra-
mos cómo un mismo objeto puede transformarse 
en uso social. El objeto se transforma y cambia 
de significado al pasar de un sistema cultural a 
otro; al insertarse en nuevas relaciones sociales y 
culturales. 

Por su parte, Giménez (1995) indica que la cul-
tura es dimensión simbólica-expresiva de todas las 
prácticas e instituciones sociales. Universo de in-
formaciones, valores y creencias que dan sentido a 
nuestras acciones y al que recurrimos para enten-
der el mundo. Este universo de sentido se expresa 
a través de un sistema de significantes que lo re-
presentan (símbolos de participación, solidaridad, 
jerarquía, evocación del pasado, símbolos naciona-
les, étnicos, religiosos, etc.). 

López (2006) indica que la cultura de la diver-
sidad es la lucha contra las desigualdades y segre-
gación, se basa a partir de los principios éticos en 
los que creemos e implica un valor simbólico de 
estar constantemente en lucha contra la discrimi-
nación. Esta manera de pensar está basada en el 
sentido que le demos a la cultura de la diversidad 
como sinónimo de integración o de inclusión; esto 
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implica, por lo tanto, una sociedad que modifique 
sus comportamientos y actitudes con respecto a los 
colectivos.

Por lo anterior, se puede considerar a la cultu-
ra como un aspecto psicosocial importante en el 
proceso de inclusión debido a que, dentro de una 
sociedad, se configura la socialización que es un 
fundamental para el desarrollo y vida como ciu-
dadanos. Berger y Luckman (2006) refieren que la 
sociedad es un espacio mediador de afectividad in-
terpersonal el cual es vivencialmente experimen-
tado por el sujeto. En tal sentido, Vygotski (1984), 
haciendo alusión a la teoría sociocultural, propone 
dos zonas de desarrollo en las que se distingue el 
nivel real de desarrollo, determinado por la capaci-
dad de resolver un problema, y el nivel de desarro-
llo potencial, determinado a través de la resolución 
de un problema bajo la guía del adulto o en cola-
boración con otro compañero.

Práctica docente
Ante las exigencias actuales es necesario que el 
profesorado cuente con una formación propicia 
para construir su propio mapa de competencias 
profesionales con las que desarrolla su labor, en co-
laboración constante con el colectivo escolar con 
el que comparte la tarea docente para progresar 
en equipo y con alta implicación institucional (Do-
mínguez, Leví, Medina y Ramos, 2014). El enfoque 
inclusivo busca promover en el profesorado una 
formación teórico-práctica, configurando actitudes 
favorables hacia la diversidad e inclusión; y con el 
conocimiento del desarrollo de las personas con 
necesidades educativas asociadas a la discapacidad 
(García, Massani y Bermúdez, 2016).

Medina, De la Herrán y Sánchez (2011) plan-
tean que, bajo este contexto educativo, los profe-
sores deben estar preparados para asumir, también, 
su rol de líderes sociales en la atención a la diversi-
dad. Por lo tanto, es importante que, desde el nivel 
de educación básica hasta la educación superior, 
el profesorado cuente con una formación adecuada 
que dé respuesta a las necesidades de los estudian-
tes; así como contar con constantes capacitaciones 
que permitan dentro del aula resolver conflictos, 
propiciar una comunicación y motivación en los 
alumnos (Serrano y Pontes, 2017).

Raimilla y Morales (2014) indican que la prác-
tica educativa en torno a la diversidad implica un 
proceso amplio y dinámico de construcción de co-
nocimientos que surge a partir de la interacción 
e involucra valores, percepciones, capacidades y 
estilos de aprendizaje. En este, el docente emplea 
estrategias y procedimientos educativos diversifica-
dos y flexibles con la finalidad de dar respuesta a 
una realidad heterogénea y de contribuir a la mejo-
ra y al enriquecimiento de los estudiantes. 

Por su parte, Gento y Sánchez (2010) plantean 
las siguientes características en la práctica educati-
va del profesorado en el contexto diverso de apren-
dizaje: puede ser de carácter interdisciplinario, se 
relaciona la teoría y la práctica y permite realizar 
innovaciones educativas. En relación a la diversi-
dad, esta significa asumirla como una pedagogía 
del diálogo, reconociendo los diversos ritmos de 
aprendizaje, siendo la escuela un espacio democrá-
tico (Espinosa, 2017). Por lo que es importante el 
empleo de guías que organicen los objetivos, con-
tenidos y metodologías para evaluar los aprendiza-
jes adquiridos por los estudiantes.

Metodología
El enfoque de la presente investigación fue cuan-
titativo, el cual se utiliza para la recolección y el 
análisis de datos. Se utilizó la medición numérica, 
el conteo y la frecuencia en el uso de la estadística 
para establecer con exactitud patrones de compor-
tamiento en una población (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). Se empleó un estudio descripti-
vo-correlacional para poder establecer una corre-
lación pues se midió la relación entre dos o más 
variables (Tamayo, 2003). Se utilizó un diseño no 
experimental-transeccional, ya que al ser no experi-
mental las variables a trabajar no se ven manipula-
das, basándose en la observación de fenómenos tal 
y como se dan en su contexto natural, es decir, los 
sujetos de estudio no se ven expuestos a estímulos; 
y al ser transeccional la investigación se centra en 
analizar el nivel o estado de una o diversas varia-
bles en un momento dado, o bien, conocer la re-
lación entre un conjunto de variables en un punto 
temporal establecido (Taylor y Bodgan, 2004). La 
recolección de los datos se dio en un solo momento 
(2016-2017).
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Participantes
La muestra fue no probabilística por conveniencia, 
debido a que se tomó un subgrupo de la población 
y se emplearon una serie de criterios para la selec-
ción de los participantes. Los sujetos en total fueron 
285 profesores de educación primaria, un 56% son 
de sexo femenino y un 44% de sexo masculino. 
El nivel educativo del profesorado, un 67% cuenta 
con licenciatura, 20,8% con maestría, 8,5%, con 
especialidad y un 3,8% con diplomado; los años 
de antigüedad docente oscilan entre 1 a 40 años, 
con una media entre 11-15 años y una desviación 
estándar de 1,896.

Los criterios de selección de los participantes 
fueron los siguientes: contexto educación primaria 
del sector público, escuelas primarias con apoyo de 
los servicios y centros para la educación especial y 
la educación inclusiva en México y se consideraron 
todos los grados educativos de primero a sexto año.

Instrumentos
Se aplicó el cuestionario-escala sobre la integración 
e inclusión de personas con necesidades educativas 
y diversas (Gento, 2007). Este tiene como objetivo 
medir las condiciones educativas que se requieren 
en las escuelas primarias públicas en el Estado de 
Sonora para atender a la diversidad de alumnado e 
inclusión. Se retomaron las siguientes escalas: ac-
titud de integración e inclusión, práctica docente, 
cultura inclusiva, diversidad e inclusión educativa. 
La escala de evaluación utilizada es de tipo likert, 
con opciones 1 (nunca), 2 (escasamente), 3 (fre-
cuentemente), 4 (casi siempre) y 5 (siempre). La 
aplicación fue a lápiz y papel y con una duración 
de aplicación entre 25-30 minutos, aproximada-
mente. El coeficiente alfa de Cronbach del cuestio-
nario fue ,83, lo que demuestra una consistencia 
interna adecuada.

Procedimiento
Para la aplicación de los instrumentos se acudió en 
primer lugar a los directivos para tener la autoriza-
ción de realizar el estudio; se presentó una carta 
explicativa con los fines de la investigación. Una 
vez obtenida, se prosiguió a reunir a los participan-
tes para tener su consentimiento para participar. Los 
profesores de las escuelas primarias seleccionadas 

fueron de los municipios de Hermosillo, Guaymas, 
Empalme y Ures, del Estado de Sonora.

Análisis de datos
Se empleó la base estadística de datos SPSS versión 
21.00; se realizó un análisis estadístico descriptivo 
de las escalas del instrumento; se obtuvo la alfa 
para evaluar la confiablidad y consistencia inter-
na; así como la media, mediana, moda, desviación 
estándar y correlaciones de Pearson. Estos méto-
dos estadísticos son útiles para analizar dos o más 
variables independientes sobre una dependiente, 
la correlación nos da a conocer si existe relación 
significativa entre dos o más variables.

Se empleó el programa EQS versión 6.1 para 
realizar el modelo estructural. Esta es una técnica 
estadística multivariada para representar interrela-
ciones entre variables a partir de regresiones, en 
la que se analiza la influencia directa e indirecta 
de unas variables sobre otras (Bentler, 2006). Para 
determinar la pertinencia del modelo propuesto se 
utilizaron indicadores de bondad de ajuste. 

Para medir la bondad de ajuste del modelo exis-
ten dos tipos de indicadores: el indicador estadís-
tico chi cuadrado (X2) que determina la diferencia 
entre el modelo teórico propuesto y un modelo sa-
turado formado por las relaciones entre todas las 
variables. Si el modelo teórico es pertinente este 
no es diferente del saturado, por lo que X2 tendrá 
un valor alto y no significativo (p>.05); y los indica-
dores prácticos Bentler-Bonett de Ajuste Normado 
(BBNFI) y Bentler- Bonettt de Ajuste No Normado 
(BBNNFI).

Resultados
Para la validez del instrumento, se obtuvieron las 
alfas de Cronbach de las escalas que integran el 
instrumento; los resultados se muestran en la ta-
bla 1. Como se puede observar, el alfa total fue de 
,83, lo cual indica fiabilidad en el instrumento; a 
su vez, las alfas obtenidas en cada una de las esca-
las fueron mayor de ,60 por lo cual se consideran 
aceptables y fiables.

En la tabla 2 se muestran los resultados de la 
escala de actitudes. Se obtuvieron medias altas 
en el reactivo, por lo que los maestros muestran 
afinidad hacia la diversidad humana (4,48) y en 
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aceptación que todos los alumnos poseen conoci-
mientos de los que hay que partir (4,16). Sin em-
bargo, se encontró una media baja de 2,90 que 
indica que escasamente los profesores consideran 
que los alumnos con diversidad pueden desarrollar 
sus propias potencialidades.

En la tabla 3 se muestran los resultados encon-
trados referentes al tipo de diversidad y grado; es-
tos indican una media alta en el tipo de diversidad 
motora (4,14) y socio-familiar (4,41); por otro lado, 
las medias bajas fueron diversidad intelectual (3,94) 
y visual (3,98).

Escalas N Mínimo Máximo Media D.E Alfa

,83

Actitudes hacia la inclusión. 285 1 5 4,34 ,677 ,74

Cultura hacia la diversidad. 285 1 5 4,22 ,725 ,73

Práctica docente. 285 1 5 4,31 ,654 ,89

Diversidad. 285 1 5 4,09 ,673 ,89

Inclusión educativa. 285 1 5 3,88 ,783 ,81

Media Mediana Moda D.E.
Alfa de 

Cronbach

Actitudes ,717
Aceptación que todos los alumnos poseen cono-
cimientos de los que hay que partir.

Fomenta la inclusión educativa en el aula.

Muestra afinidad hacia la diversidad humana.

Los alumnos con diversidad pueden desarrollar sus 
propias potencialidades.

Me siento comprometido hacia la inclusión educativa.

4,16

 
4,01

4,48

2,90

 
3,65

5,00

 
4,00

5,00

3,00

 
4,00

5

 
5

5

3

 
4

1,114

 
1,191

,796

1,486

 
1,227

Media Mediana Moda D.E.
Alfa de 

Cronbach
Tipos de diversidades ,89
Intelectual. 3,94 4,00 5,00 ,783

Visual. 3,98 4,00 5,00 ,874

Auditiva. 3,99 4,00 5,00 ,840

Motora. 4,14 4,33 5,00 ,942

Conductual. 4,06 4,00 5,00 ,854

Socio-familiar. 4,41 5,00 5,00 ,807

Tabla 1. Alfas de Cronbach de las escalas del instrumento. 

Fuente: elaboración propia de los autores.

Tabla 2. Descriptivos de actitudes hacia la diversidad. 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

Tabla 3. Descriptivos de tipo de diversidad. 

Fuente: elaboración propia de los autores.
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En lo concerniente a la práctica docente, se en-
contró que los profesores emplean con mayor fre-
cuencia las adaptaciones curriculares, diagnósticos, 
involucran a los padres de familia en las actividades 
del alumno y el trabajo colaborativo entre alumnos. 
Mientras que, lo que en menor frecuencia emplean 
y reciben es materiales didácticos adaptados, hora-
rios flexibles y capacitaciones y actualizaciones. En 
la figura 1 se muestran estos resultados.

En la tabla 4 se muestran los descriptivos de la 
cultura de la diversidad, encontrándose medias al-
tas en cada uno de los elementos que integran la 
escala.

Lo que respecta a las correlaciones de Pearson, 
siendo significativas tanto las actitudes con la prác-
tica docente, los tipos de diversidad, cultura de la 
diversidad y la inclusión educativa, en la tabla 5 se 
muestran los resultados.

En la figura 2, se obtuvo que en el modelo es-
tructural las actitudes hacia la diversidad e inclusión 
predice a la práctica docente con una covarianza 
de ,49, así como la cultura hacia la diversidad con 
una covarianza de ,52. También se puede detec-
tar una relación bidireccional entre la cultura de 
la diversidad y las actitudes con una covarianza 
de ,58. Por otro lado, la práctica docente afecta 

significativamente a la inclusión educativa con una 
covarianza de ,63. Se puede encontrar validez con-
vergente en los constructos que integran cada uno 
de los factores con pesos estructurales mayores de 
,5, los cuales indican significancia.

Los indicadores de bondad de ajuste fueron 
considerados aceptables, ya que se obtuvieron los 
siguientes valores: índice de ajuste normado de 
Bentler-Bonett (BBNFI)= ,96; índice de ajuste no 
normado de Bentler-Bonett (BBNNFI)= ,97 y el ín-
dice comparativo de ajuste de Bentler (CFI)= ,98. 
Estos valores alcanzan el nivel mínimo aceptable 
de los indicadores prácticos para considerar que un 
modelo con buena bondad de ajuste es de ,90. El 
valor del chi cuadrado fue X2 de = 67,87 (9 gl). p = 
0,000. La probabilidad no fue significativa, lo que 
indica que no existen diferencias entre el modelo 
teórico y el modelo saturado por las relaciones en-
tre variables. 

Por último, se obtuvo un valor de ,064 en RM-
SEA (residuo de cuadrados mínimos), lo cual está 
dentro de los parámetros considerados aceptables 
,08. La R2 fue ,44, esto significa que el modelo en 
su conjunto explica el 44% de la varianza efectos 
de la inclusión educativa en los alumnos con nece-
sidades educativas especiales.

Figura 1. Práctica docente.

 Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Media Mediana Moda D.E.
Alfa de 

Cronbach

Cultura de diversidad ,70

En el aula todos los alumnos se le hace sentir acogidos.

Promuevo valores en el aula.

Empleo la democracia en el aula.

En la escuela se cuenta con una filosofía inclusiva.

Informo y promuevo la inclusión educativa (padres de 
familia- alumnos).

Hago vale el derecho de la educación.

4,60

4,92

4,81

4,44

4,57

 
4,81

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 
5,00

5

5

5

5

5

 
5

,804

,265

,393

,757

,717

 
,435

Tabla 4. Descriptivos de la cultura de diversidad en el aula.

Fuente: elaboración propia de los autores. 

Actitudes
Práctica 
docente

Tipos de 
diversidades

Cultura de la 
diversidad

Inclusión 
educativa

Actitudes. 1 - - - -

Práctica docente. ,644* 1 - - -
Tipos de diversidades. ,500** ,486* 1 - -
Cultura de la diversidad. ,600** ,556** ,510** 1 -
Inclusión educativa. ,521** ,689** ,487** ,621* 1

Tabla 5. Correlaciones entre las variables de estudio

Fuente: elaboración propia de los autores. 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Figura 2. Modelo estructural de las variables del estudio. 

Fuente: elaboración propia de los autores.

X2 =67,87 (9 gl), p=,000, BBNFI= ,96, BBNNFI= ,97, CFI= ,98, RMSEA: ,064, R2 = ,44, Alpha= ,835



Im
á

g
e

n
e

s d
e In

v
e

stIg
a

c
Ió

n

19

aspeCtos psiCosoCiales asoCiados en el pRoCeso de inClusión eduCativa duRante la infanCia inteRmedia

ISSN 1657-9089 • Vol 17, No 1 (enero-junio 2018). pp. 9-24

Conclusiones y discusiones
La educación actual enfrenta un gran reto, tanto en 
el acceso a la educación como en su aprovecha-
miento. Tiene ante sí el desafío de preparar y desa-
rrollar en los estudiantes las destrezas, habilidades 
y conocimientos suficientes para enfrentar los desa-
fíos del mundo actual (Valenzuela, Guillén y Cam-
pa, 2014). En lo referente a la inclusión educativa, 
Casanova (2015) menciona que este nuevo modelo 
educativo supone un gran avance en la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales, 
principalmente en etapas básicas del desarrollo. 
Esto implica en las escuelas una restructuración en 
el currículum, ambientes de aprendizaje, actitudes, 
cultura y actividad pedagógica. 

De acuerdo a los objetivos de investigación 
planteados, se puede señalar aquellos aspectos 
psicosociales asociados a la inclusión educativa. 
En lo correspondiente a la variable de actitudes se 
observa la presencia de creencias como la acepta-
ción de los alumnos con diversidad, debido a que 
los profesores consideran que poseen conocimien-
tos de los que hay que partir; a la vez, muestran 
afinidad hacia la diversidad humana. Sin embar-
go, muestran preferencias hacia las diversidades de 
tipo motora, socio-familiar y conductual, en grado 
leve y medio; y poca aceptación a diversidad in-
telectual, auditiva y visual en sus diversos grados 
de afectación. Por tanto, se evidencian actitudes 
poco favorables hacia la inclusión y esta se limita 
solamente para ciertos tipos de diversidades como 
ya se ha señalado.

Los autores Fishbein y Ajzen (1980), en su mo-
delo de la teoría de acción razonada, indican que 
una actitud va a predecir determinadas conductas, 
las cuales se manifiestan en este caso en la prác-
tica docente. En el estudio se encontró que los 
profesores realizan en sus haceres cotidianos en 
el aula adaptaciones curriculares y evaluaciones 
adaptadas a las necesidades de los niños y niñas. 
De igual forma, se cuentan con diagnósticos para 
determinar el grado de dificultad de los estudian-
tes. En relación a la práctica docente, se emplea el 
trabajo colaborativo como estrategia de enseñan-
za- aprendizaje. Es importante plantear un modelo 
pedagógico que guíe y organice la práctica docen-
te, así como menciona De Zubiría (2008), plantear 

objetivos, contenidos, metodologías y detectar el 
desarrollo del infante.

Por su parte, Fernández (2013) refiere que las 
competencias requeridas en la función docente 
para atender a la diversidad han de caracterizarse 
en identificar las necesidades de los estudiantes, 
desarrollar estrategias innovadoras para la inclu-
sión, realizar adaptaciones curriculares y con-
formar redes de apoyo escolar. De esta forma, es 
indispensable una constante capacitación profesio-
nal en: actualización y conocimiento adecuado de 
los tipos de diversidades, estrategias de enseñan-
za-aprendizaje, actividades de inclusión en el gru-
po y actividades específicas para la diversidad de 
los alumnos y adaptaciones curriculares. Elementos 
que resultan relevantes evaluar en próximas inves-
tigaciones para la mejora de la práctica docente. 

Leithwood (2009) plantea un modelo de mejo-
ra de la escuela en el que la planificación debe 
realizarse de modo colaborativo, comprendiendo 
la realidad y las perspectivas de todos los agentes 
implicados, pues para lograr la inclusión educativa 
es necesario generar culturas inclusivas con respeto 
a la diversidad, implicando a la comunidad estu-
diantil y a la sociedad en general. En ese sentido, 
para Booth y Ainscow (2002), la conformación de 
culturas inclusivas implica crear una comunidad se-
gura, abierta, colaboradora y estimulante en la que 
todos sean valorados, desarrollar valores inclusivos 
compartidos por todo el personal, los estudiantes, 
los directores y los padres y que son transmitidos a 
todos los nuevos miembros de la escuela.

El aspecto cultural es otro rubro que requiere 
atención. López (2006) refiere que el reconoci-
miento de la diversidad implica un modelo educa-
tivo que sea capaz de educar a una ciudadanía que 
comprenda, defienda y promueva las diferencias 
humanas como valor y derecho humano. Es decir, 
la cultura de la diversidad se basa en principios 
éticos y exige a la sociedad cambios en sus com-
portamientos con respecto a las personas segrega-
das. Se evidencia con los resultados encontrados en 
la investigación que los participantes promueven 
valores, emplean la democracia en el aula, socia-
lización y se hace valer el derecho a la educación; 
esto promueve en las escuelas una cultura inclusiva 
hacia la diversidad.
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Urrego, Restrepo, Pinzón, Acosta, Díaz y Boni-
lla (2014) aluden que un desarrollo óptimo y sano 
depende en gran medida de las interacciones que 
se forjan en las etapas tempranas del ciclo vital; de 
igual forma, de las relaciones que establecen en el 
contexto social que se desenvuelve. Como advier-
ten Contreras y Campa (2017), cuando se habla de 
socialización se trata en términos generales, como 
el proceso en el cual los individuos incorporan nor-
mas, roles, valores, actitudes y creencias a partir del 
contexto socio-histórico en el que se encuentran 
insertos a través de diversos agentes de socializa-
ción tales como familia, los grupos de pares y las 
instituciones educativas, entre otras. Por su parte, 
Jadue (2003), Oliva (2006), Valenzuela, Campa y 
López (2012) indican que los cambios que trans-
curre el ser humano durante la infancia tienen un 
impacto en el desarrollo psicosocial y los actores 
sociales, afectando significativamente la calidad de 
vida, tanto en el ámbito educativo como en las re-
laciones sociales que establece el niño o niña du-
rante la etapa escolar. 

Lo señalado anteriormente, y partiendo de los 
resultados obtenidos, permite enunciar los princi-
pales aspectos psicosociales asociados al proceso 
de inclusión educativa. Entre ellos, se señala en el 
estudio una relación significativa entre las actitudes 
y la práctica docente, así como la presencia de una 
cultura de diversidad, enmarcado en la igualdad de 
derecho y la promoción de valores. De igual forma, 
se emplean estrategias como el trabajo colaborativo 
con alumnos, fungiendo como ejes medulares en 
el proceso de inclusión. Se puede concluir que el 
modelo en su conjunto predice un 44% la inclusión 
educativa. 

De tal manera, un aspecto relevante para próxi-
mas investigaciones es analizar la formación del 
profesorado en torno a la diversidad; siendo la 
práctica docente un pilar fundamental en los ha-
ceres cotidianos que tiene el profesor. Pues, tal 
como menciona Esteve (2010), para conseguir una 
educación de calidad es necesario el desarrollo de 
una formación de profesores adecuada para que los 
docentes puedan atender con éxito a estos niños y 
niñas con dificultades. En ese sentido, la Unesco 
(2015) plantea la construcción de políticas edu-
cativas que orienten las prácticas educativas. Por 

último, la Secretaría de Educación Pública (2014), 
siguiendo los lineamientos de la reforma educativa, 
recomienda la reorganización de los centros esco-
lares, recursos, procesos y acciones a seguir para 
promover e impulsar la educación inclusiva.
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