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Introducción 

 

El presente trabajo es un informe de prácticas profesionales elaborado bajo la metodología de 

la investigación-acción, donde se retomó el modelo de los ciclos reflexivos propuestos por 

Lewin (1946) y desarrollado por Kemmis (1988), con el propósito de hacer un cambio o mejora 

en la práctica profesional, por tal motivo el presente trabajo se centra en el análisis y reflexión 

del proceso que realicé como parte de mi intervención docente durante el periodo de prácticas 

profesionales en el Centro de Atención Múltiple N°10 en el taller de serigrafía, así mismo busco 

dominar el mayor porcentaje de logro de las competencias profesionales que el Plan de Estudios 

(2018) de la Licenciatura en Inclusión Educativa establece una vez que el docente culmine la 

licenciatura.   

 

Dentro del Plan de Estudios 2018 de la Licenciatura, el perfil de egreso incluye competencias 

genéricas y profesionales, las genéricas son referentes a los conocimientos disposiciones y 

actitudes que el egresado desarrolla a lo largo de su vida, mientras que las profesionales se 

refieren a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para ejercer la profesión docente, 

tras realizar una autoevaluación y análisis crítico sobre las competencias que tenía desarrolladas, 

pude identificar que había una competencia profesional que requería seguir fortaleciendo, esta 

es relacionada con detectar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, por tal motivo la 

modalidad de mi trabajo de titulación es el presente informe de prácticas en el que además de 

mejorar mi competencia profesional tenía que identificar y responder una necesidad del grupo 

para poder trabajar en ello y dar respuesta a estas necesidades educativas. 

 

El trabajo está conformado por un proceso cíclico de reflexión en el que a partir del desarrollo 

de una propuesta pedagógica favorezco mi quehacer educativo, así como la competencia 

identificada y a su vez mejorando el desempeño laboral con jóvenes en situación de discapacidad 

intelectual; este se sustenta en la modalidad de Investigación-acción práctica, ya que, yo como 

docente soy el protagonista activo y autónomo que lo dirige y da el seguimiento; para la 

realización de este trabajo como primer paso seleccioné un problema de investigación, es decir, 
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tuve que detectar la problemática que quiero resolver en este caso mejorar mi competencia y 

transformarla conscientemente, para tener un cambio positivo en los procesos de enseñanza.  

El trabajo parte de hacer la detección del problema, elaborar un plan de acción para poder dar 

seguimiento al objetivo que se pretende alcanzar y de esta manera se pueda cumplir; dentro de 

este plan de acción se integra la problemática, se estableció una hipótesis de acción, misma que 

será comprobada al finalizar el trabajo, de igual manera se plantearon los objetivos que se 

pretenden alcanzar, así como las acciones a realizar. Dentro de las acciones se incluye diseñar 

una propuesta pedagógica que ayude a mejorar el desempeño laboral de los jóvenes en situación 

de discapacidad del taller de serigrafía mediante la puesta en marcha del uso de la técnica rutina, 

la cual permitirá favorecer las habilidades ocupacionales y así ellos puedan mejorar su 

desempeño laboral. 

 

La implementación de estas acciones así como de la propuesta permitirá mejorar y transformar 

la práctica, a través de los ciclos de reflexión se irán rescatando los aspectos importantes que 

ayuden para transformar mi quehacer docente; todo el proceso parte de hacer una detección de 

necesidades del grupo, el cual se realizó mediante la aplicación de diferentes instrumentos, 

posterior a ello se realiza una investigación teórica donde se abarquen todos los conceptos 

implicados en el desarrollo del trabajo, así mismo, se diseña y aplica la propuesta, dando paso 

al primer ciclo de reflexión, donde retomo aspectos de mejora de la propuesta dando paso al 

segundo ciclo, este proceso se repite, por ello este proceso de investigación-acción se caracteriza 

porque tiene un carácter cíclico que implica un espiral ante la acción y reflexión hecha por el 

docente, buscando que ambos se complementen, mi postura debe ser comprometida con la 

transformación de la organización y la práctica educativa, por tal motivo este proceso será el 

procedimiento que me ayuda a mejorar mi práctica.  

 

El presente informe de prácticas profesionales está conformado por tres capítulos, el primero 

lleva por nombre “Mis competencias docentes”, dentro de él se desarrolla la caracterización de 

mi trayectoria como docente en formación a lo largo de los cuatro años dentro de la Normal, es 

donde se realiza la autoevaluación de las competencias, como ya se mencionó, es un ejercicio 

que como docente evalúe para determinar fortalezas, debilidades y de aquí se obtiene la 

formulación del problema, se plantea, se realiza la elección del tema de estudio, planteando 
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también una justificación, los objetivos tanto el general como los específicos y se realiza la 

contextualización del centro de prácticas en sus 3 categorías: escolar, áulica y socio-familiar. 

También podemos encontrar los objetivos de la investigación y como parte final de este capítulo, 

se encuentra el cronograma en el cual se pueden visualizar los periodos en que se realizará cada 

una de las fases del proceso de investigación-acción.  

El segundo capítulo lleva por nombre “Profundizando en la Teoría” y se compone por toda la 

fundamentación teórica que sustentan el trabajo de investigación, en este se retoman las 

siguientes categorías.: 

 Diversidad en la inclusión, Discapacidad Intelectual y clasificación de la misma, se habla acerca 

del modelo multidimensional del funcionamiento humano, retoma la conducta adaptativa, 

habilidades adaptativas prácticas y se enfoca en las habilidades ocupacionales y el desarrollo de 

estrategias para trabajar las habilidades ocupacionales dentro del aula. 

 

El capítulo 3 “Caminando hacia el aprendizaje” desarrolla la metodología es decir, los pasos 

que se siguen en la investigación, como primeros puntos se explica qué es la investigación-

acción, se presenta su propósito, asimismo, lo que implica hacer investigación-acción, dentro 

de él se habla de las modalidades de investigación-acción, se aborda el modelo de Kemmis que 

fue el que se seleccionó para desarrollo de los ciclos reflexivos, mediante cuatro pasos que 

propone, los cuales son: planificar, actuar, observar y reflexionar; se explica brevemente cuál es 

la población y muestra seleccionada, vienen las técnicas e instrumentos mediante los que se 

recolectaron los datos, de igual manera lo relacionado con el plan de acción y cuáles son los 

elementos que debe contener un plan de acción, se integra el plan de acción diseñado para el 

presente trabajo y se comienza con la observación y reflexión de cada uno de los ciclos, de las 

acciones propuestas. Durante el segundo ciclo se plantea la reconstrucción o plan de mejora y 

se describe como se desarrollaron las actividades, finalmente podemos encontrar las 

conclusiones del trabajo elaborado bajo la metodología de investigación-acción, las referencias 

y los anexos del tema. 

 

A continuación, te invito a conocer mi informe de prácticas profesionales, en el que se presentan 

los apartados ya mencionados, esperando que constituya una aportación importante para la 

formación, como fuente de consulta o mejora de la práctica docente.  



11 
 
 

CAPÍTULO 1.  MIS COMPETENCIAS DOCENTES 

1. Mi Intención  

 

Las escuelas normales han sido instituciones formadoras de docentes, estas tienen un papel muy 

importante porque mediante ellas y la enseñanza que se transmite podemos transformar la 

educación para lograr que sea de calidad y de excelencia, son el alma mater donde adquirimos 

conocimientos, práctica y experiencia, es por ello que la transición en la escuela normal durante 

los 4 años de la licenciatura se denomina formación inicial debido a que este paso es solo el 

comienzo de nuestro camino y aprendizaje en el campo de la docencia, cada normal genera 

identidad en los docentes que egresan, así como se menciona en el Modelo educativo de 

Escuelas Normales (2017) 

 

“La Escuela Normal tiene un papel protagónico en el cambio educativo. A lo largo de su 

historia, las Escuelas Normales han sido las instituciones formadoras de las maestras y los 

maestros de México. En esos espacios los futuros docentes adquieren las competencias 

necesarias no sólo para enseñar a niñas, niños y jóvenes, sino los valores que cimientan su 

identidad como normalistas y que posibilitan sus interacciones en una sociedad cada vez más 

dinámica.” (SEP, 2017, p.14) 

 

En el campo de la docencia el trabajo debe ser arduo e innovador y se debe estar abierto al 

aprendizaje, los profesionales y futuros profesionales de la educación nos enfrentamos a 

mayores retos, inclusive más si hablamos de inclusión, por ello es preciso fortalecer y 

transformar la práctica docente, para garantizar la educación de calidad en México y así los 

docentes como profesionales de la educación estemos a la altura de los retos que enfrentamos 

en pleno siglo XXI, logrando cumplir la meta de tener en todas las instituciones una educación 

de excelencia. 

 

Por ello es indispensable fortalecer, innovar o transformar la enseñanza para poder garantizar 

una educación inclusiva y de calidad, nosotros docentes somos el pilar de esta enseñanza, por 

esta razón es importante que se transforme la práctica profesional, no es posible hacer un cambio 
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si no hacemos un análisis o reflexión constante de nuestro quehacer docente, debemos hacer una 

autoevaluación, lo cual es necesaria para seguir generando aprendizajes, experiencias y a su vez 

esto nos ayuda a tener una identidad tanto personal como profesional. 

 

Hacer una reflexión sobre la práctica profesional va a permitirnos como futuros docentes ir 

mejorando, si un maestro no conoce a sus alumnos y sus necesidades, éste no podrá comprender 

cómo aprende cada uno de ellos y por lo tanto será difícil diseñar alguna propuesta de 

intervención que sea lo mayormente factible para responder a sus necesidades de aprendizaje.  

 

Antes que nada debemos tomar en cuenta que la enseñanza debe generar un impacto en el 

aprendizaje de los alumnos, instrumentando su vez una educación inclusiva de calidad, porque 

estas debe ir de la mano para lograr que se concrete en su máximo potencial, pero no solo eso, 

sino que a su vez debemos transformar la práctica con el fin de mejorar, de responder en su 

mayor posibilidad a las necesidades de nuestros estudiantes, minimizando las barreras para el 

aprendizaje y participación (BAP) y así lograr que cada alumno adquiera aprendizajes 

significativos dependiendo de sus necesidades y oportunidades; Un futuro docente que 

instrumente la mirada hacia una educación de calidad o excelencia será un guía en el proceso, 

no solo va a transmitir los aprendizajes, sino que inspirará, motivará y alentará a que los 

estudiantes experimenten, descubran y aprendan, por ellos mismos, en otras palabras es hacer 

partícipe al alumno de su aprendizaje. 

 

“El punto más importante de este análisis como lo menciona Urbina (2020) Todo proceso 

de enseñanza debe de ir de la mano de una correcta evaluación, debe de movilizar los 

saberes por medio del desarrollo de competencias.” (2020, p.83)1 

 

Hoy en día el reto que enfrentamos constantemente los docentes y futuros docentes es salir de 

nuestra zona de confort para hacer un análisis de nuestra práctica, mejorarla y transformarla, 

para lograr un desarrollo de competencias profesionales que tengan como resultado una 

                                                             
1 (Urbina Rodríguez, L. S., 2020. La reflexión de la práctica educativa y la inclusión. En J. A.) 
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inclusión educativa real, lo que demuestra que es de gran importancia la investigación-acción, 

ya que esta metodología requiere que seamos constructores de conocimiento, nos hace 

profesores capaces de reflexionar de manera crítica sobre la manera en que nos estamos 

dirigiendo, la preparación que tenemos pero sobre todo, siendo parte del sistema educativo 

ayudamos a mejorarlo, todo ello gracias a la reflexión sobre la práctica, sin embargo es útil 

pensar que sin la este proceso no se puede hacer una reflexión sobre la práctica, he aquí la 

importancia que tiene esta metodología. 

  

Visto desde otro punto de vista, dando una idea más concreta retomo el  documento de La 

investigación formativa y la práctica reflexiva en la formación de profesores de la Facultad de 

Educación en el apartado de la articulación de la investigación y práctica educativa en el plan 

de estudios, en dónde los autores  Manrique, L., Valle-Taiman, A. y Revilla, D. explican el 

impacto e importancia de la reflexión sobre la práctica durante la formación docente, según 

dichos autores el enfoque humanista  

 

Concibe la docencia como profesión que “transforma vidas” que, a su vez, impacta en el 

cambio de la educación y de nuestra sociedad. Este proceso requiere de un profesor 

competente, con una sólida base ética, democrática y orientada a los buenos valores, que sepa 

actuar y movilizar todos sus recursos -siendo importantes la investigación, reflexión y 

autocrítica para proponer mejoras en el desarrollo de sus prácticas y en los diversos entornos 

socio-educativos con los que se compromete” (Misión, Facultad de Educación, PUCP, 2020, 

p.7) 

 

Por lo tanto, la investigación acción tiene como meta final mejorar la práctica y comprensión de 

una situación o problema que estemos viviendo, es así que se retoma como metodología de la 

reflexión de la práctica docente, ya que implica una transformación y mejora de una realidad 

tanto educativa como social, parte de la práctica y de los problemas que tengamos o surjan 

durante ella, pero es importante tener claro que no está en el sujeto. Esta investigación implica 

la colaboración de varias personas, pero parte de la propia, en ella se va a integrar el 

conocimiento y la acción y personalmente considero que es un factor esencial en la formación 
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de docentes, de tal modo que esta metodología resulta fundamental en el proceso de 

investigación y acción. 

 

Así es cómo en nuestra profesión y especialmente en la licenciatura de inclusión educativa 

vivimos constantemente situaciones cambiantes y por tanto en el proceso   continuamente 

realizar una reflexión sobre tu hacer docente, tomando en cuenta acciones pertinentes para 

decidir en el actuar sobre los procesos educativos, siempre asegurándonos que el aprendizaje de 

los estudiantes será funcional para ellos, pero sobre todo de calidad. 

 

Al mismo tiempo la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, 2019 (ENEI) retoma el término 

de educación inclusiva, mismo que hace referencia a los cambios importantes que deben 

hacerse, si estos se pretenden lograr debe de fortalecerse una perspectiva de inclusión en todos 

los aspectos. 

 

“La inclusión defiende el replanteamiento de la función de la escuela para dar cabida a toda 

persona, con independencia de sus características o condiciones. Se sustenta en el 

reconocimiento de la igualdad de todas las personas, en dignidad y en derechos, el respeto a 

las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso con el éxito escolar, el 

énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales; el combate a cualquier forma 

de discriminación, y la transformación de las políticas, las culturas y las prácticas de cada 

centro educativo.” (ENEI, 2019, p.9) 

 

Lo anterior me permite entender de forma más completa lo que implica atender a la diversidad 

y que ambos términos se relacionan, mediante la inclusión y la educación inclusiva voy a 

respetar el derecho de las personas, valorar a cada uno de los estudiantes que tenga, brindar 

oportunidades, igualdad y dignidad dependiendo de las necesidades y características de cada 

uno, lo cual permitirá que pueda brindarles las herramientas y aprendizajes necesarias para la 

vida. 
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1.1. Autodiagnóstico e Identificación de Mis Competencias  

 

La inclusión educativa en la actualidad no se centra únicamente en hacer parte a los Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) de actividades en los diferentes contextos, sino que tiene 

el fin de mejorar y regular la enseñanza, metodología que se implementa, los ajustes al 

currículum, la diversificación de actividades y materiales que puedan responder a las 

necesidades de cada sujeto, el enfoque de la inclusión busca eliminar o minimizar situaciones 

de exclusión que se vive en las aulas pero no únicamente aquí, sino a su vez contribuyendo a 

tener una sociedad inclusiva, donde se respeten las opiniones, características y cualidades de las 

personas. 

 

Al encontrarme inmersa en el campo de la educación especial, haciendo énfasis principalmente 

en la inclusión he logrado cambiar muchas ideas y perspectivas que tenía arraigadas tal vez 

como parte de mí cultura, porque la familia, los contextos, el entorno en donde vivo es lo que 

me hacían pensar y al yo hacerme parte de la inclusión, tratando de mejorar las condiciones de 

vida de muchos estudiantes o dando las oportunidades que se merecen las personas con 

discapacidad he podido reflexionar sobre tantos cambios que debo hacer para mi ser, en mi 

actuar y todo es beneficio de mi aprendizaje personal y profesional, lo más enriquecedor es que 

a través de ello puede contribuir a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad 

para que puedan cumplirse o ser más alcanzables para ellos y así tengan una participación y 

roles dentro de una sociedad. 

 

Hablando de reflexión, cambios y aprendizaje, la formación inicial que como docente he logrado 

adquirir desde que llegué a mi casa de estudios, la Escuela Normal de Educación Especial del 

Estado de México (ENEEEM), hasta la fecha ha sido un reto en todos los sentidos, 

especialmente el tema de la inclusión, puesto que tengo vivencias que me hacen entrar en 

conflicto sobre cómo apoyar o guiar el aprendizaje tanto de maestros y estudiantes, hacer un 

análisis respecto al trabajo que hago y si este verdaderamente rinde frutos, en algunas ocasiones 

resulta complicado, debido a que desde mi perspectiva llega un momento en que todo se vuelve 

rutinario, cuándo esto comienza a pasar ya no es posible percibir realmente mis áreas para 
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mejorar, es aquí cuándo vuelvo a pensar cómo surge la inclusión, cuál es su enfoque o propósito 

y si verdaderamente me encuentro contribuyendo a su fin. 

Bajo este camino en el que se pretende que la educación sea de excelencia con el propósito de 

transformar la educación, teniendo una mirada hacia la inclusión, con el plan de estudios 2018 

nace la licenciatura en Inclusión Educativa, en dónde se mencionan las competencias genéricas 

que se encaminan hacia los conocimientos, actitudes, valores que debe tener un docente y las 

competencias profesionales que son específicas de la licenciatura, para estas se integran tanto 

los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores necesarios para que se logre transformar 

la educación y así poder ejercer la profesión. 

 

Esta licenciatura incluye tres trayectos formativos, el primero es bases teórico metodológicas 

para que enseñanza, en él se encuentran 14 cursos ( Ver anexo 1) los cuáles a lo largo de estos 

7 semestres me han brindado las herramientas y conocimientos tanto básicos como profesionales 

sobre los conceptos, la historia de la discapacidad, los modelos que sustentan la educación 

especial, bajo qué leyes se rige la educación, he podido conocer algunas herramientas para hacer 

diagnósticos, con mi estancia en escuelas de práctica he podido intervenir y mejorar mis 

habilidades sobre lo que veo en las clases por ejemplo el cómo hacer ajustes razonables, 

adecuaciones curriculares, puedo hacer estudios de caso sin embargo esta habilidad considero 

que la tengo que reforzar, anteriormente aprendí que estrategias puedo implementar para la 

asesoría, el acompañamiento, como se hace una gestión escolar para favorecer la inclusión y 

todo ello me ha servido para comprender el sentir, pensar, cómo viven y la situación de la 

persona con discapacidad pero también sobre sus familiares. El segundo trayecto es formación 

para la enseñanza y el aprendizaje, los cursos de este trayecto me sirvieron para ver desde otra 

mirada cada uno de los campos que se trabajan y darle sentido al porqué de las cosas, o porqué 

enseñar eso, qué importancia tiene que la enseñanza de todos los contenidos pueda ser 

significativa para todos, en cuánto a este punto si considero que me falta reforzar el cómo lo 

hago; desde mi perspectiva sé que lo entiendo pero en algunos momentos me es complicado el 

pensar cómo hacer que sea significativo, qué hacer para obtener los mejores resultados, sin 

embargo sigo trabajando por mejorar esta competencia. El tercer trayecto formativo tiene por 

nombre práctica profesional, el cual me ha servido mucho para no solo entender y observar en 

contextos reales lo que he aprendido, sino que a su vez para hacer un análisis de mi práctica 
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educativa, estas jornadas de práctica que he vivido han ido desarrollando y acrecentando mi 

capacidad de observación en diversos contextos, he podido implementar estrategias, proyectos, 

métodos, entre otras cosas lo que me ha permitido alcanzar un perfil que responda a las 

necesidades de la NNAJ mexiquenses. 

 

Dicho lo anterior, al hacer un análisis más profundo tanto personal pero sobre todo 

profesionalmente, describo a continuación algunas fortalezas que considero tengo hasta este 

momento:  al paso del tiempo y con las experiencias he logrado generar empatía con los 

alumnos, los padres, maestros y en general las personas con las que convivo, esto me ha servido 

porque puedo comprender la situación de los otros; así mismo capacidad de relacionarme con 

profesionales para que me compartan sus experiencias y lo que personalmente considero lo más 

importante tengo vocación de servicio, para generar cambios en las actitudes de las personas y 

promover ambientes de aprendizajes eficientes y eficaces, dejando huella en el camino hacia la 

inclusión.  

 

Es importante mencionar que así como hay fortalezas también existen algunas debilidades o 

dificultades, varias de las que yo identifico se mencionan en líneas anteriores, sin embargo me 

gustaría puntualizar una que para mí es de vital importancia reforzar en este último año de mi 

formación inicial como docente, ya que si no logro mejorar esta competencia temo que no pueda 

hacer una intervención oportuna o transmitir los aprendizajes de la manera en que el alumno 

requiera según sus necesidades, porque redacto esto, con el paso del tiempo, al haber cursado 7 

semestres y durante las jornadas de práctica me pude percatar que no siempre o no con todos 

los estudiantes hago una detección de necesidades apropiada, por tanto llega un momento en 

que no le doy sentido a qué estoy enseñando, cómo quiero que lo aprendan o para qué les va a 

servir, así que si desde un inicio no tengo claras las necesidades y aspectos a favorecer como es 

que voy a realizar una asesoría, acompañamiento y trabajo que a ese alumno le sean funcionales. 

 

Con base en los trayectos formativos de la licenciatura, los aprendizajes que considero he ido 

adquiriendo y las competencias de la carrera, realicé una retrospección analítica en que fui 

reflexionando respecto a qué competencias he adquirido, cuáles me faltan por desarrollar y 

aquellas de las cuáles aún no logro apropiarme, esta retrospección me permitió ver que tengo 
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varias áreas de oportunidad por cubrir con la finalidad de mejorar mi práctica profesional y 

continuar con mi aprendizaje para de este modo brindar una atención adecuada a cada uno de 

mis alumnos, contribuyendo así al fin de la inclusión y siguiendo el camino hacia una educación 

de calidad y de excelencia. (Ver anexo 2) 

 

Por tanto, la competencia profesional que me propongo mejorar es: Detecta las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes para favorecer su 

desarrollo cognitivo y socioemocional. 

 

Esto debido a que el mejorar la condiciones educativas de los estudiantes, minimizar las barreras 

e incluirlos tanto en la escuela como en la sociedad, tristemente aún no es una realidad, pero es 

justamente el enfoque de la inclusión y yo como futura docente de inclusión educativa debo 

contribuir para que sea una realidad el objetivo de tener una inclusión real, no sólo en el aula o 

escuelas, sino también en general dentro de la sociedad, pretendo que mediante mi apoyo, guía 

e intervención pueda lograr una atención a la diversidad que encuentro inmersa en las aulas y 

escuelas, dependiendo de las necesidades de cada estudiante, es justo en este punto que:  

 

Por esta razón cobra mayor importancia y se vuelve una necesidad que valore mi práctica 

docente constantemente, siendo crítica y reflexiva en cuanto a mi práctica, tomando decisiones 

efectivas de solución con base a la valoración pertinente y adecuada de las particularidades de 

cada uno de mis alumnos.  

 

1.1.2 La Elección del Tema de Estudio  

 

Durante el 3er y 4to año de la licenciatura tuve la oportunidad de realizar mis jornadas de 

prácticas en el Centro de Atención Múltiple (CAM) N0. 10 “Lic. Adolfo López Mateos”, aquí 

fui asignada al taller de serigrafía conformado por 14 jóvenes, la mayoría de la población en 

situación de Discapacidad Intelectual (D.I.), aunque también se puede encontrar jóvenes con 
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Autismo, Síndrome de Down y Asperger, a continuación, se muestra una gráfica que da muestra 

de la situación de discapacidad de los jóvenes.  

 

Gráfico 1.  

Elaboración propia, basado en la población del taller de serigrafía, CAM N°10. 

 

 

Este nivel enfocado a la formación para la vida y el trabajo era nuevo para mí, desconocía sobre 

los documentos normativos que trabajan o que documentos  guiaban los aprendizajes esperados 

o en este caso las competencias, esto debido a que dentro de la normal no se aborda lo 

relacionado al nivel, durante los 4 años de trayectoria nos enfocamos en educación básica, por 

lo tanto al llegar a este CAM Laboral me enfrenté a un gran reto y me propuse como tarea 

investigar cual es el propósito de formación, con qué documentos eran los principales que debía 

conocer para poder ser partícipe de este proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes.  Con 

mucho apoyo de la docente titular fui investigando y ampliando mi visión sobre qué era lo que 

se realizaba en los talleres laborales, ya que, en un inicio creía que se seguía con la enseñanza 

de los diferentes campos como lo es pensamiento matemático o lenguaje de comunicación, entre 

otros, sin embargo me di cuenta que las cosas dentro del nivel laboral ya se hacen de manera 

funcional, no se enseñan los procesos como la lectura, la escritura, sumas y restas como en 

básica, sino que todo se maneja de manera más práctica y funcional para que los jóvenes puedan 

de alguna manera ser más autónomos y desempeñarse en sus contextos más próximos.  
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De este modo tomé como documento guía principal Serigrafía Programa de Estudio, CAM 

Laboral, 2014, el cual es del taller que me asignaron, es importante mencionar que este es el 

documento más reciente del taller, ya que, no ha tenido ninguna actualización y desde este año 

hasta hoy se siguen trabajando con ellos; dentro de este se argumenta que el servicio de CAM 

Laboral logra concretar en una oferta escolarizada el derecho a la educación, esta oferta está 

orientada al desarrollo tanto personal, como social y productivo de jóvenes en situación de 

discapacidad de 15 a 22 años de edad; es por ello que los jóvenes transitan en un taller asignado 

durante 4 años, a lo largo de estos se forman y preparan brindándoles las competencias básicas, 

ciudadanas y laborales con el fin de prepararlos para la vida, en sus entornos que se desarrollan, 

es así que como lo menciona la SEP en el documento de trabajo Serigrafía Programa de Estudio, 

CAM Laboral, se desarrolla un planteamiento técnico para CAM Laboral “en el cual se 

instituyen las competencias y especialidades orientadas a una formación que les permita 

enfrentar los retos de la vida cotidiana y la inclusión social y laboral como parte de un Proyecto 

de Vida” (2014, p. 10) 

 

Poco a poco fui viendo cómo se realizaba el trabajo en el CAM, pero a su vez con el paso del 

tiempo tuve la oportunidad de ir conociendo a los alumnos, convivir con ellos, relacionando 

poco a poco factores que observaba, como lo son la forma en la que se desarrollaba lo 

desempeñaban en su área dentro del campo laboral, fue en este punto que estaba detectando una 

problemática dentro de mi práctica profesional y se relacionaba con detectar las necesidades que 

los jóvenes presentaban dentro del taller.  

 

En un inicio las actividades que propuse para adquirir las competencias tanto básicas, 

ciudadanas y laborales eran sencillas, desde mi perspectiva divertidas y dinámicas, pero al 

realizarlas no salían como se tenía planeado, en algún momento recibí algunos comentarios de 

jóvenes un tanto negativos, ya que, para ellos estas actividades eran para niños pequeños y no 

se sentían a gusto con lo que se planteaba, si realizaban las cosas pero con una actitud seria o 

seca, fue aquí cuando supe que mis actividades debían ir enfocadas a los gustos de ellos pero 

sobre todo respondiendo a las necesidades que presentaban para que el aprendizaje fuera 

significativo para todos, poco a poco fui retomando sus características, sus gustos, los fui 

conociendo más, acercándome a sus familias, observando cómo convivían, con quienes lo 
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hacían, qué era lo que les gustaba, qué trabajos realizaban con facilidad y cuales otros se les 

dificulta un poco más, con cuáles se llevaban más tiempo, que era lo que los motivaba en su 

área laboral para ir a la escuela, seguir trabajando y aprendiendo, entre quienes se llevaban bien 

y con quienes tenían más roces, como por ejemplo el alumno A.U.A.M con A.A.V.C., siempre 

están teniendo conflictos porque no tienen una buena relación y algunos años atrás tuvieron 

problemas, por lo tanto, el trabajo en equipo con ellos suele ser difícil y tal vez hasta riesgoso, 

ya que llega un punto en el que ambos explotan y quieren comenzar a agredirse físicamente. 

 

Posteriormente me di a la tarea de seleccionar algunos instrumentos de observación y evaluación 

para poder detectar algunas necesidades de aprendizaje de los alumnos, mismas a las que 

mediante mi planeación y trabajo en el taller trataría de responder.  

La observación, aplicación de instrumentos como una batería pedagógica (Ver anexo 3), guía 

de evaluación de habilidades básicas (Ver anexo 4) y una guía de observación de especialidad 

(Ver anexo 5) me sirvieron como instrumentos de apoyo para hacer una detección de 

necesidades más organizada, estos datos los descargue en un cuadro (Ver anexo 6) para que 

fueran más entendibles, concretos y de cierta manera alcanzables; así mismo, la reflexión de 

todos estos factores, del cómo se desenvuelven, trabajaban y aprenden en sus contextos me creó 

una duda sobre el desarrollo que ha tenido cada uno, la estimulación y atención que se tuvo en 

las necesidades que presentan, esto me llevó a cuestionarme, a pensar de la gran diversidad que 

tengo dentro del aula, ya que así como hay alumnos que son independientes desde llegar solos 

a la escuela, manejan el dinero, toman solos el transporte, preparan sus alimentos, se visten 

solos, me percaté que existe otro grupo de jóvenes en tipo nivel intermedio, que logran vestirse 

solos, pero se les dificulta mucho el uso y manejo del dinero, no tienen la independencia para 

llegar solos a la escuela y de la misma forma, puedo identificar otro subgrupo en el que es muy 

difícil hasta el hecho de tener una plática con ellos, porque su lenguaje aún no está desarrollado, 

el seguimiento de indicaciones es nulo, entre otros. 

 

Esta situación llevó a hacerme algunos cuestionamientos sobre el tema que quería abordar, 

mismos que me servirían en primer lugar a mejorar mi competencia profesional pero a su vez a 

mejorar el aprendizaje de las competencias laborales de los jóvenes, dichos cuestionamientos 

son los siguientes: ¿Por qué a pesar de que se ha estado trabajando durante otros grados 
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escolares, las habilidades ocupacionales al llegar a CAM laboral los estudiantes aún no las tienen 

consolidadas o desarrolladas?¿Qué factores son los que pueden influir? y ¿qué puedo hacer yo 

para brindarles a los jóvenes situaciones en las que pongan en práctica sus habilidades 

ocupacionales en el taller?, todas estas actividades o propuestas que se diseñen me ayudarán a 

detectar específicamente cuáles son las necesidades de cada uno de ellos, lo cual me lleva 

mejorar la competencia que pretendo seguir desarrollando “Detectar las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes” sea cual sea su discapacidad. 

 

Este tema o cuestionamiento que me hice fue algo que me movió mucho en el fondo, porque 

considero que cuando un joven que llega a CAM laboral tiene desarrolladas varias habilidades 

ocupacionales, su desempeño académico y laboral resulta ser satisfactorio, puede lograrse una 

mejor participación en las actividades y tiene una visión sobre su proyecto de vida o planes a 

largo plazo, por lo tanto, a mí me interesa que en general todos los jóvenes, pero específicamente 

los de mi taller pueden adquirir más habilidades ocupacionales para que así mejoren su 

desarrollo y desempeño tanto académico como laboral, personal y social. Es de esta forma que 

surge mi duda del ¿Por qué al llegar al nivel laboral la mayoría de los jóvenes aún no tienen 

adquiridas estas habilidades, aún transcurridos varios años dentro del CAM?, es así que decido 

partir de varios ejes para realizar mi trabajo y en él me planteo 3 cuestionamientos, mismos a 

los que estaré dando respuesta a lo largo de estos capítulos en el presente informe de prácticas. 

¿Qué es y cómo se comprende la Discapacidad intelectual y las Habilidades ocupacionales?, 

¿Mediante qué estrategias se pueden fortalecer las habilidades ocupacionales en los jóvenes en 

situación de discapacidad intelectual? y finalmente ¿Cómo detectar las necesidades de 

aprendizaje de jóvenes en situación de discapacidad intelectual para diseñar una planeación que 

ayude a mejorar sus habilidades ocupacionales?  

 

1.1.3 Justificación  

 

A lo largo de mi formación dentro de la normal he ido desarrollando algunas competencias 

profesionales que marca el perfil de la licenciatura, en diferentes momentos dentro reflexión de 

las jornadas de prácticas pude darme cuenta que mostraba dificultad para detectar las 
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necesidades de aprendizaje de los alumnos, durante estas intervenciones no me enfoqué de lleno 

en mejorar dicha competencia, fue hasta que me incorporé como docente de apoyo al servicio 

de CAM Laboral que se volvió necesario por la falta de experiencia dentro de este servicio ya 

que desconocía por completo como y que contenidos se trabajan dentro de este, lo que me 

complicaba aún más saber cuáles eran las necesidades de aprendizaje de estos jóvenes, así que, 

supe que era necesario mejorar mi competencia antes de egresar de la normal para incorporarme 

al campo laboral. 

 

Por lo tanto, los motivos para realizar este informe es darle solución a una problemática que 

detecte, la cual está enfocada en mi problemática profesional Detecta las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes para favorecer su 

desarrollo cognitivo y socioemocional. Mejorando a su vez el aprendizaje y desarrollo de 

competencias dentro del grupo y de esta forma poder plantear una propuesta pedagógica a través 

de la I-A me permita reflexionar sobre la intervención que debo realizar.  

 

El presente informe de investigación-acción enfocado en la mejora de mi competencia 

profesional me permitirá reflexionar sobre el proceso para realizar una oportuna detección de 

necesidades de aprendizaje en alumnos en situación de discapacidad intelectual,  mejorando las 

habilidades ocupacionales en los jóvenes de CAM del nivel de formación para la vida y el 

trabajo, dirigido al análisis e interpretación de los comportamientos y habilidades que adquieren 

los jóvenes con discapacidad intelectual y como en este nivel, pueden seguir fortaleciéndose 

para que ellos logren una autonomía e independencia que les permita valerse por sí mismos y 

disfrutar de una vida plena.  

 

La propuesta tiene que ver con las habilidades adaptativas prácticas, pero específicamente con 

las habilidades ocupacionales que los jóvenes tienen adquiridas hasta este nivel, ya que, 

mediante una observación, diagnósticos y actividades realizadas en el grupo pude percatarme 

de que el desempeño de algunos jóvenes resulta más productivo que el de otros, por lo tanto, 

deduje a manera de hipótesis que, al fortalecer las habilidades ocupacionales, se puede mejorar 

el trabajo y desempeño laboral en los jóvenes.  
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La importancia de trabajar con cada uno de ellos y fortalecer las habilidades, es que van a 

mejorar sus procesos de trabajo, de desempeño y conocimientos, lo que va a promover una 

mayor interacción con otros, asumen compromiso e independencia, de tal modo que puedan 

obtener mayores oportunidades de inserción en el campo laboral, que es el fin último del nivel 

de formación para la vida y el trabajo, que los jóvenes puedan tener un trabajo en la sociedad, 

que logren la mayor independencia posible para poder valerse por sí mismos.  

 

1.1.4 Mis Objetivos 

 

General  

Mejorar mi práctica docente a través de diferentes estrategias de enseñanza a partir de una 

oportuna detección de necesidades de aprendizaje de alumnos en situación de discapacidad 

intelectual para mejorar sus habilidades ocupacionales. 

 

Particulares 

  

● Reflexionar sobre los conocimientos adquiridos durante la licenciatura, así como hacer 

un análisis y reflexión sobre qué es lo que se pretende mejorar y cómo se va a lograr. 

 

● Revisar los referentes teóricos sobre la discapacidad intelectual, las habilidades 

ocupacionales, para tener un marco teórico y comprender la realidad educativa en 

contextos reales dentro de un CAM. 

 

●  Aplicar algunos instrumentos de detección, como lista de cotejo o guía de observación 

realizar la detección de necesidades de aprendizaje y posibles estrategias de enseñanza. 

 

● Planear, ejecutar y analizar la propuesta de trabajo para fortalecer las habilidades 

ocupacionales y mejorar el desempeño laboral de los jóvenes. 
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1.1.5 Contextualización  

 

Contexto Escolar 

 

El Centro de Atención Múltiple No.10 “Lic. Adolfo López Mateos” con la CCT. 15DML0010O, 

CP 52970, está ubicado en Calandrias, Esq. Golondrinas s/n, Fracc. Las Alamedas en el 

municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, zona urbana con un nivel 

socioeconómico medio.  

Su objetivo principal es preparar a los jóvenes que transitan a la vida adulta en el ámbito laboral, 

favoreciendo en ellos las competencias básicas, laborales y ciudadanas, para que puedan 

desenvolverse de manera autónoma en sus contextos cotidianos. 

Dicho centro está a cargo del director Mateo Eleazar Ponce Carbajal, cuenta con seis instructoras 

de los distintos talleres que ofrece esta institución, laborando en un horario de 8:00 am a 4:00 

pm, este horario se divide en dos tiempos, el primero destinado en trabajar competencias básicas 

y ciudadanas y el segundo tiempo en trabajar competencias laborales, aunque esto puede variar 

de acuerdo a la instructora. Los talleres que se ofrecen en dicho CAM son: Panadería y 

repostería, Costura, confección y bordado, Serigrafía, Servicios de apoyo a labores de oficina 

(SALO), Servicio de apoyo a labores de limpieza, Apoyo al servicio a comensales, Preparación 

de alimentos y bebidas. 

Dentro de la institución el ambiente es cordial y amable, también se cuenta con promotor del 

área de educación física, y maestras de diversas especialidades como psicología, trabajo social, 

lenguaje y comunicación y TIC.  

La matrícula de jóvenes es de 95 alumnos; 34 mujeres y 61 hombres. La edad oscila entre los 

15 y los 24 años, se encuentran en 1°,2°,3° y 4°en la etapa de formación para la vida y el trabajo. 

La edad de ingreso es de 15 a 22 años y deben contar con un proyecto de vida. El número 

mínimo de alumnos por grupo es de 12 y el máximo de 18. Una vez que un joven se encuentra 

inscrito en el CAM, la permanencia dentro de este plantel educativo es de 4 años en los Talleres 

de Formación para la Vida y el Trabajo. Es importante mencionar que no se contempla la 

reprobación y las prácticas laborales son obligatorias a partir del 3er. Grado, a fin a su taller y 

contenidos que se trabajen, sin embargo estas prácticas no siempre suelen ser en contextos de 
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su mismo taller laboral y aunque no se relacione el trabajo a los contenidos específicos de cada 

taller se motiva a que lo hagan ya que, de una u otra forma cualquier práctica laboral en un 

escenario real les ayuda a seguir desarrollando muchos conocimientos y/o habilidades, dichas 

prácticas refuerzan los aprendizajes y los preparan al campo laboral. Además de que son parte 

del programa que se plantea dentro del CAM. 

El CAM N° 10 se encuentra junto al Centro de Atención Múltiple No. 9, en sus alrededores se 

cuenta con distintos comercios como farmacias, supermercados, establecimientos de comida 

rápida, centros recreativos e instituciones de salud, sin dejar a un lado que los miércoles desde 

muy temprano se pone el tianguis de productos variados al alcance de todas las personas como; 

frutas, verduras, artículos personales, carnes de origen animal (pollo, res y puerco), etc. A cinco 

minutos se encuentra la avenida principal donde siempre hay automóviles, transporte público y 

otros medios de transporte en constante circulación. En cuanto a centros recreativos, la 

comunidad no cuenta con alguno en sus alrededores.  

 

La colonia no es muy accesible para toda la comunidad, sin embargo, en algunos puntos se 

cuenta con rampas y señalizaciones. El puente más cercano y que atraviesa la avenida para 

acceder al lado de la acera en donde se encuentra el centro, no cuenta con rampas. 

La escuela cuenta con un espacio para dirección donde se encuentran ubicados, la oficina del 

director, recepción, el espacio de psicología, área de lenguaje y trabajo social. Un salón de 

cómputo con máquinas y cañón para presentaciones en buen estado, baños accesibles para 

hombres y mujeres, seis salones, uno para cada taller los cuales se encuentran equipados con 

material y mobiliario específico de estos. Cada taller cuenta con los materiales propios del 

mismo, los cuales se adquieren en algunos talleres con la producción y venta de los productos 

que elaboran. También cuenta con una bodega, un patio con dos porterías, cabe mencionar que 

a un costado de este se encuentran los salones del CAM No. 9. La escuela cuenta con 

adecuaciones de acceso para todos aquellos alumnos que están en silla de ruedas o son ciegos, 

así mismo los maestros cuentan con la disponibilidad de apoyarlos desde que entran hasta que 

salen del plantel.  

Algunos talleres se encuentran constantemente elaborando productos que venden dentro de la 

misma comunidad escolar, por ejemplo, el taller de Preparación de alimentos y bebidas realiza 

alimentos que oferta entre los alumnos y maestros diariamente para la hora de la comida. 
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Se cuenta con un patio donde se llevan a cabo los actos cívicos, así como festivales y alguna 

actividad extra; así como una cancha y un área verde, donde toman descanso la mayoría de los 

grupos. 

En cuanto a la organización escolar, existe una estrecha comunicación entre maestros, lo cual 

ayuda al intercambio de ideas y de puntos de vista sobre los proyectos a realizar, así como de 

problemas o situaciones que se presenten con los padres de familia y los alumnos para poder 

dar una solución en conjunto. Existe una sociedad de padres encargada de gestionar el dinero 

que llega a la escuela para solventar sus necesidades. 

A lo que respecta al área de intendencia, esta es la encargada de mantener limpias todas las áreas 

de la escuela, así como de estar al pendiente de la puerta y de todas aquellas personas externas 

que llegan a la institución. 

En cuanto a la infraestructura del CAM no es la adecuada a las necesidades de los jóvenes, por 

lo tanto, se tendría que revalorar para mejorar las condiciones y evitar accidentes. Así mismo se 

tienen todos los servicios de agua potable, electricidad, drenaje, teléfono, servicio de internet y 

conserjería.  

El Centro de Atención Múltiple cuenta con un aula de medios, conformada por 13 

computadoras, aproximadamente 4 de los dispositivos cuentan con bocinas, 3 cañones para 

proyectar, solo dos de ellos se encuentran instalados en dos de los talleres y uno en el aula de 

medios. 

Dentro de las aulas cada docente hace uso de laptops propias, impresoras compradas por la 

misma comunidad del taller o prestada por docente frente a grupo, estos dispositivos son 

utilizados para realizar actividades pedagógicas o propias del taller, los alumnos tienen acceso 

a sus dispositivos móviles para realizar alguna búsqueda en internet, emergencias o para sacar 

evidencias de trabajos del taller. 

Por último, las normas que se llevan a cabo dentro de la institución son dadas principalmente 

por la dirección y respectivamente en cada taller, pero son los maestros y los padres de familia 

los que se encargan de que se cumplan y ayuden al desenvolvimiento de sus hijos. 

La escuela comparte y hace uso de los valores y en cada taller la instructora se encarga de 

reforzarlo con los alumnos, los padres de familia son los que las llevan a la casa y las comparten 

con toda la comunidad. 
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Contexto Áulico 

 

El grupo del taller de serigrafía del CAM No. 10 se encuentra a cargo de la maestra M.L., este 

grupo se encuentra integrado actualmente por 14 alumnos son 10 hombres y 4 mujeres, la edad 

en la que oscilan va de los 16 a los 21 años de edad, la mayoría de ellos presenta discapacidad 

intelectual, sin embargo, también hay jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 

Asperger, Síndrome de Down. 

  

El ritmo de aprendizaje del grupo se puede dividir en 2: Lento y moderado. Los alumnos que se 

encuentran en el nivel más alto, que tienen un ritmo de aprendizaje más rápido y a quienes les 

es más fácil realizar las actividades y terminarlas bien en el menor tiempo posible son: César, 

Rodrigo, Ricardo, Abraham, Iker y Alan; los que se encuentran en el nivel lento son: Juan, Iván, 

Yohana, Michel, Sayra e Ilse. 

Las motivaciones que muestran para aprender son variadas, sin embargo, algunos de ellos 

comparten los mismos gustos y hacen pláticas amenas durante las clases sobre películas, series 

como Goku, Star Wars, canciones, artistas, personajes, pero en general, la motivación que 

muestran es su recompensa por el trabajo, una vez que entregan algún pedido, los 

agradecimientos que les dan. Les gusta mucho trabajar cuando la maestra les pone música 

durante sus actividades y todos a pesar de la discapacidad, el ritmo de aprendizaje, muestran 

una actitud abierta para aprender. 

Hasta el momento no tengo una respuesta concisa sobre el nivel de competencia curricular que 

tienen los estudiantes, ya que las únicas evaluaciones que se aplicaron fueron las de pensamiento 

matemático, sin embargo, éstas no fueron concluidas. 

Las habilidades adaptativas que tienen los jóvenes son variadas, ya que algunos de ellos tienen 

mayor independencia en su vida cotidiana y otros necesitan reforzar varios aspectos como 

vestimenta, alimentación, desplazamiento, la socialización; la mayoría de los alumnos del grupo 

no tienen concretado aún todas estas habilidades adaptativas, tanto prácticas, sociales y 

conceptuales. Un ejemplo sencillo en cuánto a la independencia puede ser el desplazamiento de 

la casa hacia la escuela, ya que únicamente 2 de los alumnos del taller son los que pueden irse 

solos en transporte público sin que algún adulto los recoja o vaya con ellos durante el camino. 
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Las familias que predominan son nucleares estas compuestas por papá, mamá e hijos otro 

porcentaje menor son monoparentales solo existe ya sea papá, mamá o el tutor y también 

familias extensas qué se conforman no sólo por padres e hijos sino también por abuelos, tíos, 

primos y otros parientes. La economía de las familias se encuentra en un nivel medio bajo, ya 

que algunos tienen muy pocos recursos y de hecho casos como el de Ilse únicamente van 2 veces 

a la semana al CAM debido a que el dinero que generan no les alcanza para solventar los gastos 

que implican tanto para el pasaje como la comida, etcétera. 

El siguiente cuadro describe algunas características de los alumnos, mismos que están 

organizados en subgrupos dependiendo de las habilidades y aprendizajes que han logrado 

adquirir. Tiene como finalidad conocer los potenciales de cada estudiante y subgrupo para de 

esta manera poder brindarles una mejor respuesta a sus necesidades. La mayoría de la 

información que aquí se concentra fue recabada por la docente titular en los informes, 

diagnóstico de competencia curricular y perfil grupal, así mismo se complementa con la 

observación directa con mi intervención, con algunas pruebas aplicadas sobre los estilos y 

ritmos de aprendizaje, las barreras que enfrenta cada estudiante y las habilidades adaptativas 

que han adquirido. 

A continuación, se describe a cada uno de los alumnos. 

Tabla 1.  

Elaboración propia, con base en la observación  

No. Nombre 

del 

alumno 

Discapacidad Potencial 

 

1 

 

C.D.R.V 

 

Discapacidad 

Intelectual  

Gran habilidad en los trabajos y manualidades que 

requieren de Motricidad Fina. Es bueno entablando 

relaciones con diferentes personas, sostiene una 

conversación. Logra hacer amigos, convive 

sanamente. Buena memoria visual. En cuanto a las 

habilidades del taller su desempeño es bueno, muestra 

una excelente actitud y disposición por seguir 
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aprendiendo. 

2 R.L.M Autismo Realiza las actividades de forma rápida, tiene una 

creatividad e imaginación grandes. Logra relacionarse 

con los demás, pero cuando se encuentra 

emocionalmente bien, tranquilo y sin problemas en su 

familia. En cuanto a las actividades del taller, logra 

hacer impresiones sin necesidad de apoyo. Sabe cuál 

es el proceso que se realiza y lo que necesita como 

herramienta maquinaria para elaborar algún producto. 

3 Y.Y.C.F Síndrome de 

Down 

Se encuentra en el 4° ciclo de formación, tiene 18 años 

de edad. Es una alumna que se muestra comprometida 

con su trabajo, se distrae fácilmente, pero la calidad en 

el trabajo de impresión que realiza en el taller es de las 

mejores. 

4 I.J.G.A Síndrome de 

Down 

Se encuentra en el 4° ciclo de su formación en el CAM, 

tiene19 años de edad, asiste una vez a la semana, se ha 

tenido una evolución con ella, ya que en un inicio no 

me dejaba acercarme ni que la tocara, ahora me 

permite, por lapsos cortos de tiempo hacer junto con 

ella la actividad, ya que es complicado que ella lo haga 

sola porque no sabe leer no escribe y no podemos 

comunicarnos verbalmente, se ha intentado con 

imágenes, pero no ha funcionado hasta el momento. 

5 A.A.V.C Discapacidad 

intelectual  

Se encuentra en el 4° ciclo de formación laboral, tiene 

20 años de edad. Es muy hábil, tiene muchas 

competencias desarrolladas, pueden seguir 

reforzándose más, hace falta trabajar la tolerancia y el 

seguimiento de instrucciones, que acepte que hay 
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figuras de autoridad en los diferentes entornos, ya que 

en algunos momentos muestra actitudes de reto hacia 

la persona que le está dando las instrucciones y quiere 

hacer las cosas como él lo desea. 

6 A.U.A.M  Autismo Es un joven que se encuentra cursando su 3° ciclo de 

formación laboral, tiene 18 años de edad, es muy literal 

cuándo expresa las cosas, realizan los trabajos de 

buena calidad, los termina rápido. Hace falta marcar 

límites en cuanto al contacto físico con los 

compañeros. Las habilidades del taller son buenas. 

7 I.J.L.G Discapacidad 

Intelectual  

Se encuentra cursando el 3° ciclo de formación, tiene 

17 años de edad. Las situaciones familiares influyen 

mucho en su actitud y desempeño que tiene en la 

escuela, sin embargo, parece ser que en la escuela se 

siente un poco más tranquilo por el hecho de convivir 

con sus compañeros, lo hace pacíficamente, trabaja 

desempeñándose muy bien y sus habilidades finas son 

de las mejores que hay dentro del salón. 

8 S.N.O.R Discapacidad 

Intelectual 

Se encuentra cursando el 3° ciclo de formación dentro 

del CAM, tiene 18 años de edad.  

Es una joven con mucho carisma, talento, imaginación, 

creatividad, suele ser muy amigable, pocas veces tiene 

problemas,  hace falta reforzar las habilidades 

académicas para que detecte hasta dónde puede llegar, 

así como la concentración asignación de tareas y que 

adquiera las responsabilidades. 

9 J.P. V.R Discapacidad 

Intelectual 

Cursa el 3° ciclo en el CAM, tiene 20 años de edad. 

Es un alumno tímido, casi no habla, sí participa, pero 
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realiza las cosas con un ritmo lento y le gusta hacer 

trabajos relacionados al taller 

10 I.E.O.G Síndrome de 

Down 

Suele tener muchos valores de amistad, es tolerable, 

defiende a las mujeres de su salón, a veces un poco 

rebelde en cuanto a su carácter, pero el trabajo lo 

realiza sin problemas. 

11 J.M.V.S Discapacidad 

intelectual  

Se encuentra en el 3° ciclo de la formación para la vida 

y el trabajo, actualmente tiene 21 años de edad. 

Ha asistido pocas veces a la escuela, por lo cual no se 

ha podido observar con detenimiento. 

12 R.P.P Asperger Cursa el 2° ciclo de formación, tiene 16 años de edad. 

Es un joven con mucho entusiasmo, mucha alegría, 

pone dedicación a las cosas que hace, los trabajos de 

impresión y competencias laborales las adquiere 

fácilmente, ha realizado pedido dentro del taller y falta 

reforzar la seguridad en sí mismo. 

13 D.L.R.H. Discapacidad 

intelectual  

Cursa el 1° ciclo de formación laboral, es una alumna 

que asiste pocas veces debido a situaciones de salud, 

cuando asiste muestra una actitud muy sociable, le 

gusta compartir cosas de su vida y que los demás 

también le platiquen. Trabaja con dedicación y 

esfuerzo, día a día trata de que las cosas salgan mejor.  

14 K.J.H.R. Discapacidad 

intelectual 

Estudiante que cursa el 1° año de formación dentro del 

CAM, no se relaciona con todos los compañeros del 

taller, prefiere ir a otros salones para convivir, en el 

trabajo es muy bueno, muestra disposición y gran 

habilidad para hacer impresiones, le gusta y tiene 
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mucho potencial para aprender. Hace falta trabajar el 

compromiso y puntualidad.    

 

 

Contexto Sociofamiliar 

 

Las relaciones familia-escuela es funcional, La escuela se encarga de comunicar toda la 

información pertinente a los padres de familia sobre las becas a las que pueden tener acceso 

todos los estudiantes. 

Las juntas con los padres están calendarizadas por la instructora de cada taller y estas a su vez 

son comunicadas al director del centro. En ellas se tratan asuntos relacionados con el avance y 

seguimiento de la educación de los niños, así como de algunos temas relacionados con la gestión 

escolar. 

La mayoría de las familias cuentan con un nivel socioeconómico medio-bajo y su nivel de 

estudios está entre la secundaria y la preparatoria. La mayoría son nucleares o monoparentales 

y viven en casas familiares o en algunos casos en casa propia que se encuentran dentro del 

mismo municipio, son pocos los que viven en municipios aledaños. Algunos de los padres son 

trabajadores o empleados y otros cuentan con microempresas. Son muy pocos aquellos padres 

de familia que se encuentran sin trabajo. Los alumnos que vienen desde los municipios más 

lejanos son de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Nicolas Romero.  

Las familias de la comunidad son personas amables y siempre procuran la seguridad de sus 

hijos, por lo tanto, la hora de entrada al CAM siempre llegan caminando, algunos otros cuentan 

con las posibilidades de llegar en carro y muy pocos en transporte público. 

 

1.1.6 Objetivos de la investigación  

 

Cómo se explicó anteriormente dentro del plan de estudios 2018 se  desglosan las competencias 

genéricas y profesionales, así que cuando lleve a cabo mi autoevaluación de las competencias 

esto me permitió identificar que mi área de mejora es respecto a la competencia Detecta las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad con dificultades severas de 
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aprendizaje de conducta o de comunicación o bien aptitudes sobresalientes para favorecer su 

desarrollo cognitivo y socioemocional,  lo que para mí es resulta ser una competencia mejorar 

desde este momento ya que si me es difícil detectar las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos no podré brindarles una educación de excelencia, es por ello que aquí resaltó que mi 

dificultad como docente es la detección de necesidades de aprendizaje de mis alumnos; como 

paso siguiente para la mejora de esta competencia se tuvo  que desarrollar este trabajo bajo una 

metodología la cual como se mencionó anteriormente es investigación-acción. 

 

Posteriormente tenía que identificar una problemática relacionada con el grupo, analizando los 

resultados obtenidos tanto de diagnósticos, actividades, la recogida de datos mediante registros 

y técnicas de observación pude identificar que se deben fortalecer algunos aspectos como la 

relación dentro del grupo, pero sobre todo la dinámica de trabajo dentro del taller, en este punto 

reconocí que los alumnos del CAM Laboral N°10 del taller de serigrafía presentaban algunas 

dificultades en el desarrollo de competencias laborales, lo cual se relaciona con las habilidades 

ocupacionales, mismas que están implícitas en las habilidades adaptativas prácticas, por lo es 

importante favorecer su desarrollo, ya que, si se trabajaba este ámbito los jóvenes podrán 

resolver situaciones de su vida diaria con mayor autonomía y participar activamente en su 

contexto próximo.  

 

Para concluir con este apartado pude darme cuenta de que estas problemáticas afectaban mi 

desempeño e intervención y obstaculizaban el aprendizaje de los jóvenes, pero a la vez también 

pasaba lo mismo con ellos, ya que, no podían dar su máximo nivel de desempeño dentro de las 

actividades del taller, por esta razón tuve que hacer una investigación sobre los conceptos las 

estrategias o metodologías que podía implementar para favorecer las habilidades ocupacionales, 

es así que todos estos temas se integran a mi trabajo dentro del capítulo 2, en dónde se podrán 

encontrar toda la base teórica que me ayudó a comprender lo relacionado al tema, así como 

permitirme conocer a detalle los temas y poder dar continuidad  al desarrollo de este trabajo; es 

así como doy paso el capítulo 2 “Marco teórico” de este informe de prácticas en donde se da a 

conocer los referente a la diversidad, la inclusión, la discapacidad intelectual, las habilidades 

ocupacionales y la rutina, todo esto para mejorar el desempeño laboral en jóvenes del CAM N° 

10. 
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CAPÍTULO 2 PROFUNDIZANDO EN LA TEORÍA 

 

2.1 Diversidad en la Inclusión  

 

Vivimos en una sociedad cambiante, dónde día a día las personas exigen ser parte activa de la 

sociedad, dónde se tomen en cuenta los derechos de todas y todos, respetando sus características 

y particularidades, es por ello que hablando de educación inclusiva encontramos como objeto 

de estudio la atención a la diversidad, DIVERSIDAD una palabra corta con un significado tan 

grande, porque la encontramos en nuestro alrededor, no solo en las personas o sus 

características, sino en el entorno, en las familias, en la cultura, en la economía, en la comida, 

en todos los ámbitos existe la diversidad, pero educativamente hablando, atender a la diversidad 

en las escuelas y dentro de las aulas no es fácil, particularmente si hablamos de un grupo de 

educación especial. 

 

Los retos actuales para lograr una plena inclusión en la sociedad y las escuelas son muchos 

especialmente si de verdad se toman en cuenta las características particulares de cada persona, 

este punto lo considero el reto principal debido a que no siempre se toman en cuenta las 

necesidades, las características o habilidades de las personas, en un inicio se detectan y se 

plantea una mejora para atender a las necesidades educativas de los estudiantes hablando del 

trabajo dentro de las aulas, sin embargo, con el paso del tiempo se deja de lado, ya no se percibe 

qué es lo que el sujeto necesita y nosotros empezamos a trabajar lo que se nos hace más fácil o 

lo más básico, pero se dejan de tomar en cuenta estas características y no se logra una inclusión 

total de estos jóvenes, alumnos o cualquier persona, por lo que es importante que se trabaje la 

empatía y la convivencia para que esto tenga niveles altos y positivos en todos los seres 

humanos. Por lo tanto, la atención a esta diversidad consiste prácticamente en detectar las 

necesidades educativas, características,  habilidades y aplicar un modelo qué consista en ofrecer 

a cada alumno la ayuda necesaria, todo acorde a sus características, porque recordemos que en 

la actualidad el alumno no es el problema, el alumno enfrenta el problema, enfrenta barreras y 

es el entorno quien se tiene que adaptar a él para que éste pueda desempeñarse completamente, 

de este modo la intervención se ajusta al individuo, adaptando la enseñanza a las diferentes 

características, intereses y motivación de los alumnos. 



36 
 
 

 

Por tal motivo se toman algunas consideraciones en torno a la atención a la diversidad, lo 

mencionan los autores Araque-Hontagas, N. y Barrio, J. en artículo Atención a la diversidad y 

desarrollo de procesos educativos inclusivos, “El principio de atención a la diversidad está 

basado en la obligación de los Estados y sus Sistemas Educativos a garantizar a todos el derecho 

a la educación” (Dieterlen, 2001; Gordon, 2001) 

 

Es así que para respaldar y hacer valer este derecho de la educación a todos los NNAJ, sea cual 

sea su condición, podemos encontrar leyes y documentos normativos que rigen el derecho a la 

educación, primeramente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde en 

su artículo 3° se establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 

educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre 

su importancia.” (Diario Oficial de la Federación, 1917, Artículo 3°). 

 

Como podemos ver la presente Ley garantiza el derecho a la educación, Donde nos dice que 

esto es necesario para alcanzar el bienestar de todas y todos, las disposiciones que se señalan en 

este artículo de orden público son válidos en toda la república mexicana y a su vez, también este 

ayuda a que mediante la educación poco a poco la sociedad vaya mejorando y podamos ser un 

país diferente. 

 

Así mismo otro documento importante es la Ley General de Educación (2019), en su artículo 

61, menciona que la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a 

identificar, prevenir y reducir, las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la 

participación y el aprendizaje de todos los educandos. La educación inclusiva se basa en la 

valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad, a las 

características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de 

todos y cada uno de los educandos. 
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Es así que estos 2 documentos, por mencionar los más importantes, serán los pilares que refieren 

a la inclusión y también es por ello que en la actualidad se habla de que la educación no 

solamente debe de ser laica, gratuita y obligatoria, sino también de calidad, de excelencia, pero 

lo más importante inclusiva. 

 

Apoyándome del Manual Operativo de Servicio Escolarizado, Educación Especial (2020) del 

estado de Yucatán, nos habla de que hablando internacionalmente la educación inclusiva se 

fundamenta en la declaración universal de los derechos humanos artículo 7°, en la convención 

sobre los derechos del niño en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en este nos explica 

que la inclusión educativa se considera como centro del objetivo de desarrollo sostenible, por lo 

tanto, en estos documentos internacionales y nacionales deben hacerse cumplir, los maestros 

tenemos un rol y una tarea  importante en este cumplimento de leyes. La meta es crear una 

sociedad en donde se fomente la inclusión, donde todos puedan tener accesibilidad al sistema 

educativo, ser incluidos en sus contextos y así poder brindarles una educación de excelencia; 

esa es la tarea tan importante que debemos realizar, aparentemente podría escucharse fácil sin 

embargo no lo es, hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta y desde nosotros como 

maestros parte del ejemplo, de respetar las diferencias y aceptar a las personas tal y como son, 

brindándoles los apoyos que requieren de acuerdo a sus necesidades y así poder favorecer la 

inclusión para atender a la diversidad. 

 

Para entender la inclusión resulta importante aclarar algunos términos qué diferencian la 

integración de la inclusión, ya que, actualmente a pesar de todos los medios de información que 

se tienen, existen algunas personas y profesionales de la educación que no tienen completa 

claridad sobre esta diferencia entre lo que es la integración y la inclusión. En artículo Atención 

a la diversidad y desarrollo de procesos educativos inclusivos (2010) los autores Araque-

Hontagas, N. y Barrio, J., mencionan que “la inclusión, como práctica social, puede interpretarse 

desde diferentes enfoques conceptuales, incluso opuestos.” Por ejemplo, Paul y Ward (1996) 

han analizado lo que denominan “paradigmas de la inclusión en conflicto”. Esto significa, desde 

mi experiencia, que como ya se mencionó anteriormente resulta complicado entender del todo 

a la inclusión, cada persona, cada maestro tiene su propia concepción, lo que vuelve más 

complicado que la inclusión pueda ser del todo real en los entornos; a lo largo de mi trayectoria 
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dentro del campo de inclusión educativa logré construir mi propia perspectiva y criterio sobre 

la inclusión, claro con apoyo de mis maestros; por lo tanto considero importante mencionar que 

la inclusión va más allá de las escuelas, de los servicios de educación especial, ya que, representa 

un cambio en la cultura y en la sociedad, la inclusión a diferencia de la integración no solamente 

va a atender al alumnado con necesidades educativas especiales o en situación de discapacidad, 

sino a todas y todos los estudiantes, ya que, todos son diferentes con o sin discapacidad, así 

mismo, se brindará el apoyo a los maestros porque con ellos se realiza un trabajo de 

acompañamiento para brindar una mejor atención a todos estos alumnos, así como a los padres 

de familia y en general a los miembros de la comunidad, todo esto para que se facilite el 

aprendizaje de NNAJ; en este sentido resulta un tanto contradictorio hablar de inclusión 

educativa porque se está separando a este grupo de alumnos en situación de discapacidad de las 

escuelas regulares, pero el fin de todo el camino hacia la inclusión es la igualdad, la educación 

de calidad y excelencia para todos los alumnos, sin embargo personalmente considero que si 

somos parte del ámbito educativo no solo debemos enfocarnos en atender a los alumnos en 

situación de discapacidad, sino poner en práctica todo lo que sabemos e incluir a todas las 

personas, familiares, amigos, etcétera, en los entornos, no discriminar, no segrega, no sólo 

integrar sino aceptar a todos y todas, como lo dijo el Doctor en pedagogía Yadiar Julián, “No es 

la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás”. 

A continuación, se muestra un cuadro en dónde se concentran los conceptos referentes a lo que 

es la integración y a la inclusión, considero importante conocer de ellos, ya que, estos pueden 

ser un apoyo para tener mayor claridad en el propósito que encamina la inclusión. 

 

Tabla 2.  

Comparación de términos. Recuperado de Atención a la diversidad y desarrollo de procesos 

educativos inclusivos 
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Se debe tomar en cuenta que todo esto ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de vida de 

los NNAJ, se pretende potenciar el máximo desarrollo de sus habilidades y es lo que educación 

especial establece como misión u objetivo, por ello desde mi punto de vista hablar de inclusión 

es muy importante para transformar la sociedad y específicamente dentro de las escuelas, se 

hace evidente que se debe brindar educación de calidad a todos los alumnos, ofreciendo cada 

uno de ellos lo que necesita educativamente hablando; es aquí cuando reiteró que esto se hace 

un poco difícil debido a la gran diversidad dentro de las aulas, por todas las características que 

presentan los alumnos, pero para poder atenderlos necesitamos planificaciones diversificadas, 

en donde planteamos metodologías, estrategias de aprendizaje, materiales diversificados que 

puedan servirnos como apoyo para atender a esta población, en este sentido las escuelas de 

educación especial llámese Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), 

Centros de Atención Múltiple (CAM) u otros deben ser parte de esta transformación y cumplir 

con estos objetivos, durante este informe me voy a enfocar en el servicio de los CAM debido a 

que mi práctica y servicio social fue ejecutado dentro de este servicio, Como lo menciona Reyes, 

D. y Duque, C., en el documento llamado Guía Curricular C.A.M. Una propuesta basada en el 

principio de inclusión y equidad educativa fue desarrollada por la Dirección de coordinación 

pedagógica de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección de Comunicación Social del 

Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 

La tarea de los CAM, en este sentido, y en concordancia con lo que establecen el Plan 

de Estudios 2011 y el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, es que todos 

y cada uno de los alumnos que asisten a estos centros, independientemente de sus 

condiciones, se desarrollen intelectual, social, emocional y físicamente. Evidentemente, 

esto será en función de sus potencialidades, pero todos deben tener progresos con la 

intervención realizada, no siendo válido decir que el alumno no presenta avance por su 

discapacidad o porque no hay apoyo de la familia. Será importante también, en este 

servicio, que los docentes, y en general, el personal de la institución, desarrollen empatía 

hacia las características y necesidades de sus alumnos.   

 

Con base en esta tarea que respecta a los CAM, especialmente en los que son para la formación 

para la vida y el trabajo o mejor conocidos como laborales, se hace aún más notorio el objetivo 
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de que todos los jóvenes se desarrollen intelectual, social, emocional y físicamente, pero sobre 

todo laboralmente para poder brindarles las herramientas que ellos necesitan, que puedan 

adquirir los nuevos conocimientos para ser independientes, para estar activos laboralmente 

dentro de la sociedad y de alguna manera que el oficio que se les enseña lo puedan ejercer. Para 

continuar me enfocaré en todo lo relacionado a la discapacidad intelectual, ya que el porcentaje 

de jóvenes con D.I. supera más del 50% del grupo. 

 

2.1.2 Discapacidad intelectual 

 

La Organización Mundial de la Salud en el 2002 (OMS, citado en Serrano, V., 2020), define a 

la discapacidad como: “toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier 

ser humano...”, por lo tanto, la OMS dice y reconoce a una persona en situación de discapacidad 

cuándo existe una limitación que no le permita realizar alguna actividad.  

Por otra parte, a lo largo de la historia la concepción de la discapacidad ha ido cambiando, en 

este punto considero importante referir la evolución histórica de los modelos teóricos de la 

discapacidad, porque todos esos antecedentes son los que nos han llevado a nuestro presente y 

a trascender hacia la inclusión, la cuál será posible lograrla con los profesionales no solo del 

ámbito educativo, sino también de otras áreas que aporten a ella, para así poder lograr este 

propósito y que las personas sean incluidas, respetadas y aceptadas como los ciudadanos que 

son.  

 

Primeramente es importante saber que existe gran parte de población que se encuentra en 

situación de discapacidad, posiblemente más de lo que cualquiera se imaginaba, es por ello que 

a continuación se mostrarán algunas estadísticas, estos números son personas que se debería 

atender e incluir dentro de la sociedad, aunque la realidad es que no siempre ha sido así, 

mencionan Peña Hernández PA, Calvo Soto AP y Gómez Ramírez E. en Modelos teóricos en 

discapacidad.(2020) que según el Informe Mundial de Discapacidad de la Organización 

Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma 

de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 
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funcionamiento. Para América Latina, es posible estimar que más de 70 millones de personas 

viven con alguna discapacidad, lo que equivale a un 12,6% de la población de América Latina.  

 

Como se puede ver en las cifras, existe gran población que atender, sin embargo años atrás esto 

no era posible por el modelo en el que nos encontrábamos, ya que, a lo largo de la historia han 

existido diferentes modelos teóricos sobre la discapacidad. Algunos de estos son en médico 

rehabilitador, el modelo social, el modelo ecológico, entre otros. Como un pequeño resumen, 

los primeros modelos se enfocaban más en la parte médica, por qué se creía que las personas en 

situación de discapacidad podían curarse con esta rehabilitación, posteriormente fue haciéndose 

la lucha para los derechos de las personas en situación de discapacidad, ya no se ocultaban cómo 

antes, donde a inicio de la historia se creía que todo era un castigo divino y por eso estas personas 

nacían así, sin embargo, gracias a estas marchas a esta lucha sobre estos derechos se les fue 

tomando en cuenta y fueron participando activamente en la sociedad; a continuación mostraré 

un cuadro con una breve explicación sobre cada uno de los modelos teóricos de la discapacidad, 

mismo, que fue elaborado por los autores Peña Hernández PA, Calvo Soto AP y Gómez Ramírez 

E. en el documento Modelos teóricos en discapacidad.(2020). 

 

Tabla 3.  

Modelos teóricos de la discapacidad. Fuente Modelos teóricos en discapacidad. (2020). 
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Ahora bien, hablar de discapacidad intelectual para mí implica ver un largo camino que se ha 

recorrido, más aún porque existe desde hace ya muchos siglos, por ello es importante reflexionar 

que tuvieron que pasar muchos años de estudio, investigaciones y sobre todo cambios a lo largo 

de la historia para llegar al punto de concepción en que nos encontramos hoy día, más aún si 

nos enfocamos en el concepto de discapacidad intelectual, durante los años se tuvieron 

diferentes ideas sobre lo que implica la discapacidad intelectual, el autor Joaquín Gonzáles-

Pérez menciona en el libro Discapacidad Intelectual. Concepto, evaluación e intervención 

psicopedagógica. (2003) se catalogaba a las personas como débil mental, subnormal, deficiente 

mental, retrasado mental, etcétera. Todas estas etiquetas han ido cambiando de acuerdo a los 

descubrimientos, investigaciones, pero también al modelo de la discapacidad actual.  
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A lo largo de los años el concepto de Discapacidad intelectual se ha ido modificando, en este 

apartado recuperaré la información más actualizada de la Asociación Americana de 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), en su 12a edición del 2021. “Desde su 

fundación en 1876, la AAIDD ha liderado la comprensión, definición y clasificación del 

constructo que actualmente se conoce como Discapacidad Intelectual (DI).” Schalock, R.L., 

Luckasson, R. y Tassé, M.J. (2021). Discapacidad intelectual: definición, diagnóstico, 

clasificación y sistemas de apoyos (AAIDD, 12.a edición) (M.A. Verdugo y P. Navas, 

traductores). 

 

De acuerdo a Schalock et al. (2021) la DI se caracteriza por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina durante el periodo de desarrollo 

y se defina operativamente antes de los 22 años. Es decir, la persona que se encuentra en 

situación de DI muestra limitaciones para relacionarse, crear una rutina, realizar tareas 

cotidianas, para adquirir la lectura, escritura, entre otras cosas, estas limitaciones se consideran 

de acuerdo al contexto en donde interactúa el sujeto, sin embargo, estas limitaciones de alguna 

manera se compensan con las capacidades que desarrollan.  

 

Los autores Schalock, Luckasson y Tassé nos dicen que a pesar de que las definiciones y 

términos hayan cambiado los 3 componentes de la DI siguen manteniéndose y no han cambiado, 

estos componentes son: Limitaciones en el funcionamiento intelectual, limitaciones 

conductuales en la adaptación a las demandas del entorno y edad temprana de inicio, tampoco 

cambiarán porque estos de alguna manera son características de la discapacidad y son pilares 

para detectar un posible caso de DI; personalmente estos componentes principales me ayudaron 

a suponer cuando llegué al grupo, quienes eran los alumnos en situación de DI, por lo que se 

podrían tomar como guía para todo el proceso de atención e intervención.  

 

Es así que, teniendo claro el concepto de discapacidad intelectual damos paso al siguiente 

apartado, el cual se relaciona con la clasificación de la discapacidad intelectual, donde se toma 

como base el documento Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordesr mejor conocido 

como DSM en su última versión (DSM 5); este Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
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Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana es una guía utilizada para los 

distintos diagnósticos de los trastornos de la salud mental, tanto en adultos como en niños.  

 

2.1.3 Clasificación de la D.I 

 

El DSM-5 ayuda a identificar, clasificar y diagnosticar trastornos mentales que tienen amplios 

efectos en muchos campos, ámbitos u especialidades, en este caso nos será de ayuda para la 

clasificación de la D.I. medicamente.  

Dentro de este podemos encontrar el apartado de trastornos del desarrollo neurológico, qué es 

justo donde se incluyen discapacidades intelectuales y podemos encontrar cuatro niveles de 

gravedad: el primero es leve, moderado, grave y profundo. Esto es, de manera general, como se 

clasifican los niveles de discapacidad intelectual, sin embargo, en este documento se encuentran 

muchas más puntualidades o especificaciones de acuerdo a las características de la discapacidad 

y cómo es que se nombra o en donde se encuentra el trastorno específico.  

 

En la traducción de Verdugo y Navas (2021). Se encuentra una tabla llamada definiciones 

históricas de la discapacidad intelectual, propuestas por APA, en el que se especifica que este 

trastorno del desarrollo intelectual comienza durante el periodo de desarrollo y donde se 

incluyen las limitaciones del funcionamiento mencionadas anteriormente, pero para 

considerarlo discapacidad se deben cumplir los criterios que se muestran a continuación.   

 

Tabla 4.  

Definiciones históricas de Discapacidad Intelectual propuestas por la APA, en Schalock, R.L., 

Luckasson, R. y Tassé, M.J.  (2021), Discapacidad intelectual: definición, diagnóstico, 

clasificación y sistemas de apoyos, p. 42 
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 Esa sí que podemos ver con base en la definición más actual sobre la discapacidad intelectual, 

dónde el término nos dice que es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo, en 

el cual se marca de limitadamente cuáles son las limitaciones del funcionamiento intelectual que 

se incluyen, es por medio de un diagnóstico que se determina la discapacidad, este diagnóstico 

es médico, por lo tanto los maestros no pueden determinar si un alumno tiene discapacidad 

intelectual y en qué grado, para ello se requieren observar algunas limitaciones del 

funcionamiento intelectual y en general, el comportamiento adaptativo, como lo son las 

habilidades sociales, prácticas y conceptuales, en muchos de los casos antes de tener un 

diagnóstico establecido por el médico, los maestros podemos observar con base en los 

indicadores y sugerir que se realice un diagnóstico para así descartar o detectar la discapacidad 

intelectual, sin embargo, un especialista es quien debe de realizar este diagnóstico.     

 

Con base en el libro Discapacidad Intelectual, escrito por Joaquín González Pérez, (2003). Las 

personas en situación de discapacidad han sido clasificadas de acuerdo a algunos criterios como 

lo son los psicométricos, educativos, clínicos, administrativos, entre otros, estas etiquetas 

perjudicado a las personas en esta situación y les ha generado muchas barreras que enfrentar.    
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Tabla 5.  

Niveles de la discapacidad intelectual, en Discapacidad Intelectual (2003) por Joaquín 

Gonzáles-Pérez 

 

Es por ello que con base a los niveles de gravedad de la discapacidad intelectual. También se 

establecieron cuatro niveles de intensidad de los apoyos requeridos, los cuales son intermitentes, 

limitado, extenso y generalizado. Estos apoyos no se comparan directamente con los niveles de 

discapacidad porque cada uno se va a basar en las necesidades y posibilidades en este caso de 

los jóvenes.  

 

González-Pérez, J. (2003) Explica estos cuatro apoyos de manera clara y concreta, como número 

uno tenemos el apoyo intermitente, en el cual nos dice que este apoyo se aplica solo cuando sea 

necesario y se caracteriza por ser episódico, es decir, que no siempre se tiene presente o no 

siempre se necesita, solamente durante un periodo corto de tiempo y en diferentes momentos 

del ciclo, por eso se llama intermitente, porque solamente se da en algunos momentos no es todo 

el tiempo; Posteriormente tenemos el apoyo limitado y el autor nos habla de que este se 

caracteriza por una persistencia temporal pero en un nivel sencillo,  no es intermitente, lo que 

significa que este tipo de apoyo de alguna manera es menor o es más bajo, pero se trabaja durante 

todo el tiempo solo que no se necesitan ajustes tan notorios o tan específicos; el siguiente apoyo 

es extenso y este se caracteriza por su regularidad, es decir, que se trabaja de forma diaria en 

algunos ambientes, como lo puede ser la casa, la escuela, el trabajo o el contexto social y este 

no tiene limitación temporal, es de corrido, se puede trabajar a largo plazo, en la mayoría de los 
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casos siempre se tiene relación con la escuela y el hogar y finalmente tenemos el apoyo 

generalizado en donde se menciona que estos se caracterizan porque son estables, es decir, no 

tiene pausa, se trabaja durante todo el tiempo y se trabaja con una elevada intensidad en los 

distintos entornos, eso le brinda a las personas una posibilidad para mantenerse durante toda la 

vida y estos apoyos normalmente se requieren un poco más particulares de acuerdo a las 

características de cada uno de los sujetos. 

 

Por otra parte, en la edición 12.a del libro Discapacidad Intelectual por la AAIDD (2021) explica 

que los apoyos o sistemas de apoyo “Son recursos y estrategias que promueven el desarrollo e 

intereses de la persona y mejoran su funcionamiento y bienestar personal”. Schalock, R.L., 

Luckasson, R. y Tassé, M.J.  (2021). 

 

En síntesis, lo que estos autores nos quieren decir respecto a los sistemas de apoyo es que estos 

son eficaces cuando se centran en la persona, pero no en la persona viendo la discapacidad, sino 

viendo sus características, habilidades y oportunidades del alumno, ya que, van a estar 

orientados a eliminar las barreras que enfrenta la persona, dentro de estos se va a retomar el 

enfoque que se trabaja en las aulas actualmente, dando al alumno un rol activo en su aprendizaje, 

que puedan ser capaces de tomar sus propias decisiones.  

 

Por otro lado, Miguel Ángel Verdugo y Belén Gutiérrez en el libro Discapacidad Intelectual, 

Adaptación social y problemas de comportamiento. (2011) nos dicen que el enfoque de la 

definición de la discapacidad intelectual esta propuesta en un modelo teórico multidimensional, 

en la tabla que se muestra a continuación podemos ver. Que en este se toman en cuenta las 

capacidades intelectuales, la conducta adaptativa, la participación, interacción y roles sociales, 

la salud y el contexto; junto con los apoyos esto nos lleva a lo que es el funcionamiento 

individual de la persona, lo que posteriormente se va a trabajar dentro del modelo 

multidimensional del funcionamiento humano.  
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Figura 1.  

Modelo teórico de la discapacidad intelectual (Luckasson y cols,. 2002, p.10 en Discapacidad 

intelectual: adaptación social y problemas de comportamiento. (2011) 

 

 

 

 

2.1.4 Modelo multidimensional del funcionamiento humano  

 

La AAIDD propuso un modelo teórico del funcionamiento humano desde 1992, que se ha 

venido perfeccionando en las últimas definiciones, como se ha venido trabajando en la última 

edición, dicho modelo consta de dos componentes principales:  
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- Cinco dimensiones: habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación 

y contexto.  

- Una representación del rol que los apoyos tienen en el funcionamiento humano. 

 

Hernández-Muñoz, G., (2012). Saberes y quehaceres de los maestros de apoyo reflexiones en 

torno a la discapacidad intelectual y a la escuela inclusiva dice que “Las cinco dimensiones 

tienen una interacción recíproca con los apoyos individualizados para dar paso a una mejora en 

el funcionamiento personal.”  

 

Este modelo va a ser una base para evaluar a las personas y para poder diseñar los apoyos que 

se requiere, tal como se mostró en la Figura 1; es importante mencionar que tanto la evaluación 

como los apoyos que se asignen deben estar dirigidos a todas las dimensiones de la D.I., dichas 

dimensiones según los autores. Verdugo, M. y Gutiérrez. P. (2011) son 5:  

 

- Dimensión I. Habilidades intelectuales:  

En esta dimensión la inteligencia considera las capacidades como el razonamiento, 

planificación, resolución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas, 

aprendizaje con rapidez y aprendizaje de la experiencia. La evaluación de este 

funcionamiento intelectual es crucial para poder diagnosticarla, como ya se mencionó, 

se hace por un especialista capacitado. 

 

- Dimensión II. Conducta adaptativa. (Conceptual, social y práctica):  

En este apartado, las conductas adaptativas servirán para que un individuo funcione en 

la vida diaria, aquí entran todas las actividades cotidianas que realiza el ser humano. A 

continuación, se muestra una tabla que ejemplifica las actividades que se relacionan con 

la conducta adaptativa.  
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Tabla 6.  

Ejemplos de habilidades conceptuales, sociales y prácticas, en Verdugo, M. y Gutiérrez. 

P. (2011), p.22. 

 

 

-  Dimensión III. Participación, interacciones y roles sociales:   

En esta dimensión se va a evaluar específicamente cómo se relaciona el sujeto con otras 

personas y en los diferentes entornos. Prácticamente se evalúa la participación y esto se 

hace mediante la observación directa de las interacciones del individuo en sus diferentes 

entornos.  

 

- Dimensión IV. Salud. (Salud física, salud mental y etiología): 

Esta dimensión al hablar de salud no solamente se enfoca en la parte física sino, como 

se puede apreciar también en el bienestar mental, esto es importante porque en 
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funcionamiento se puede influir por alguna de estas condiciones, ya sea física o mental 

y se pueden ver consecuencias notorias en el desarrollo y aprendizaje de las personas. 

- Dimensión V, contexto. (Ambientes y cultura). 

Dentro de esta dimensión se habla del entorno en donde viven los sujetos y se desarrollan 

diariamente, Verdugo (2011) nos habla de 3 niveles diferentes desde la perspectiva 

ecológica, que es el microsistema: el espacio social inmediato, Mesosistema: la 

Comunidad en dónde vive y finalmente el macrosistema: los patrones generales de la 

cultura o de la sociedad.  

  

Recapitulando la información, todos los apoyos deben estar dirigidos a estas dimensiones y el 

modelo, como su nombre lo indica, por ser multidimensional requiere la intervención no 

solamente de un área, un especialista, sino de muchos, lo que en educación especial sería el 

equipo de apoyo, es así que resulta más adecuado el trabajo dentro de cualquier institución, 

siempre y cuando se realice colaborativamente, con el objetivo en común, a ¿qué me refiero con 

esto?, que todo el trabajo debe hacerse a favor del desarrollo, aprendizaje y protección de los 

derechos de las personas en situación de discapacidad intelectual.  

 

Viéndolo desde un escenario más realista, la autora Hernández-Muñoz G. (2012), en su 

documento, Saberes y quehaceres de los maestros de apoyo reflexiones en torno a la 

discapacidad intelectual y a la escuela inclusiva, pone un ejemplo sobre el trabajo que realizan 

las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), sin embargo, ajustando 

esta información a mi contexto, la escuela de prácticas, puedo decir que el equipo 

interdisciplinario realiza diferentes reuniones para detectar en qué áreas debe de mejorarse, 

¿Qué estrategias implementar? y lo más importante, ¿cuáles son los apoyos que se van a utilizar 

en cada una de las dimensiones para mejorar el funcionamiento humano de los jóvenes?, de este 

modo encuadrar con el objetivo del CAM Laboral y de cada taller específicamente. A 

continuación, se muestra un cuadro más explicado sobre las dimensiones, lo que serían los 

apoyos y finaliza en hacer a los jóvenes funcionales en sociedad, esto se ve reflejado en las 

competencias para la vida. 
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Figura 2.  

Marco conceptual del funcionamiento humano relacionado con el enfoque del trabajo para el 

desarrollo de competencias, en Hernández-Muñoz G. (2012). 

 

 

Es así que, aunque resulte tal vez repetitivo, considero es importante mencionar que para que 

los jóvenes en situación de discapacidad intelectual puedan adquirir día a día las competencias 

para la vida, se deben trabajar todas las dimensiones según las necesidades y fortalezas que se 

identifican en cada uno de los jóvenes, por ello, no es una tarea solamente del maestro, sino de 

todo el equipo. Estas implicaciones nos hablan de fomentar los cambios, los ajustes, las 

adecuaciones curriculares para poder impulsar a los estudiantes, disminuyendo las barreras que 

enfrentan y permitiéndoles progresar en su día a día.  

En el siguiente apartado que habla de la conducta adaptativa, se explicará más detalladamente 

sobre los campos, aspectos a trabajar con base en este modelo. Multifuncional para el 

funcionamiento del ser humano y de las dimensiones que abarca. 
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2.1.5 La conducta adaptativa 

 

De acuerdo con la última definición de la AAIDD (2021), La conducta adaptativa se define 

como un “Conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas y 

desempeñadas por las personas en su vida diaria”. Esta definición nos da a entender que una 

persona en situación de discapacidad intelectual tiene limitaciones significativas tanto en la 

conducta adaptativa como en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 

 

Las limitaciones que se presentan en la conducta de adaptativa constituyen uno de los criterios 

mencionados anteriormente para detectar la discapacidad intelectual, lo, menciona Verdugo, M. 

y Gutiérrez, B (2011). Que actualmente la conducta adaptativa debe ser examinada en el 

contexto diferencial a los periodos de desarrollo desde la infancia hasta la vida adulta, concuerdo 

con la idea y apoyo a los autores, porque de acuerdo a mi experiencia he visto que los estudiantes 

van a tener un gran avance, dependiendo del periodo de desarrollo en el que se encuentre, ya 

que hay factores que influyen mucho en los diferentes períodos, es importante mencionar que 

nunca se deja de aprender siempre se está en constante cambio por lo que no se puede dar por 

hecho que con las habilidades que adquieren nuestros estudiantes ya es suficiente, sé que 

siempre es bueno cumplir objetivos y plantearse metas más elevadas.  

 

Así mismo, la conducta adaptativa va a incrementar la complejidad de las tareas de acuerdo a la 

edad, se va a relacionar con todas las expectativas y experiencias acordes a la edad de los 

alumnos. Así como a las demandas de los contextos específicos. Esto debido a que no se puede 

exigir lo mismo a todos los estudiantes, porque aparte de sus necesidades, de los apoyos que 

requiere; los entornos, la comunidad, la cultura y el ambiente en el que viven no es idéntico. Por 

lo tanto, debe darse una atención un poco más particular para lograr detectar y atender a cada 

uno de los estudiantes.  

 

Es importante hablar de ¿qué son las habilidades? y sobre todo tener en cuenta aquellas que 

tienen los jóvenes, tanto en su hogar, en la escuela, en el trabajo, en sus tiempos libres, para así 
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tener referencia de los entornos que son habituales para los jóvenes a pesar de que estos sean de 

la misma edad, por qué no siempre vamos a encontrar los mismos patrones.  

 

Schalock, R.L., Luckasson, R. y Tassé, M.J. (En AAIDD, 2021) mencionan que ¿las 

limitaciones en las habilidades adaptativas mencionadas disminuyen la capacidad de adaptación 

de las personas exitosamente, e sas limitaciones son las que permitirán Identificar los apoyos 

necesarios Para determinar ¿Cuáles son las posibles limitaciones y con qué apoyo se va a 

trabajar Los autores nos presentan una tabla ¿Dónde ofrecen algunos ejemplos de las 

limitaciones significativas en la conducta adaptativa?  

Tabla 7.  

Ejemplos de limitaciones significativas en la conducta adaptativa. En AAIDD (2021), p. 53-54 
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Dentro de esta conducta adaptativa encontramos inmersas las habilidades adaptativas, que se 

dividen en 3, conceptuales, prácticas y sociales.  

El Instituto Estatal De Educación Pública De Oaxaca Subdirección General De Servicios 

Educativos Unidad De Educación Especial (2020) en el cuadernillo de actividades para el 

desarrollo de habilidades adaptativas menciona que estas “Son el conjunto de habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas que las personas han aprendido para funcionar en su vida 

diaria.” (IEEPO Oaxaca Educación Especial, 2020), Es decir, son aquellas habilidades qué 

refieren a cómo cada persona afronta los problemas, los resuelve, como generan todas las 

experiencias en la vida cotidiana, prácticamente es la forma en la que se dirige un sujeto en la 

vida. 

Figura 3.  

Clasificación de las habilidades adaptativas, por la IEEPO Oaxaca, (2020). 
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Primeramente, nos encontramos las habilidades conceptuales, que son aquellas enfocadas en los 

campos como lenguaje, lectura y escritura, concepto de dinero, autodirección entre otros. 

“incluyen el lenguaje (receptivo y expresivo), la lectura, la escritura, conceptos relacionados 

con el dinero y la autodirección”.  (IEEPO Oaxaca Educación Especial, 2020). 

 

Además, tenemos las habilidades sociales: son las que se relacionan con la interacción de una 

persona entre sus iguales, los roles que tiene en la sociedad y en general, todo lo que tenga que 

ver con algún tipo de participación en conjunto o social. Todas van a implicar interacciones que 

tienen las personas, su responsabilidad, su autoestima, el seguimiento de reglas, entre otras. 

 

Finalmente se encuentran las prácticas, las cuales abarcan aquellas actividades que se realizan 

cotidianamente, como tomar el transporte, el aseo, entre otras, la IEEPO (2020) las definen 

como aquellas “actividades de la vida diaria (comida, desplazamiento, aseo y vestido), 

actividades instrumentales (preparación de comida, limpieza de casa, transporte, uso de 

teléfono, etcétera) y las habilidades ocupacionales”.  

 

Resumidas cuentas puedo decir que la discapacidad intelectual se encuentra presente cuándo 

una persona manifiesta habilidades adaptativas menores de acuerdo a lo esperado para su edad, 

esto se va a ver reflejado en tu desenvolvimiento diario y se va a requerir apoyo para realizar 

actividades o enfrentarse a situaciones que otras personas harían de forma independiente. Es 

aquí cuando este desempeño se ve limitado y se puede sospechar una posible discapacidad 

intelectual.  

 

Por último, las 3 habilidades son indispensables para el funcionamiento de los seres humanos, 

sin embargo, durante este informe y en el siguiente apartado únicamente se abordarán las 

habilidades adaptativas prácticas, enfocadas en las habilidades ocupacionales o de trabajo, ya 

que, estás serán la pauta para realizar la mejora del trabajo con los jóvenes del CAM N° 10 y a 

su vez me servirán para responder a las necesidades de aprendizaje que cada uno de ellos tiene. 

Es así como damos paso al siguiente apartado en el que se van a trabajar las habilidades 

adaptativas prácticas.   
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2.1.6 Habilidades adaptativas prácticas 

 

Verdugo y Schalock (2010), describen que las habilidades prácticas refieren a la posibilidad de 

realizar actividades de la vida diaria, tales como la alimentación, aseo, vestido, movilidad, 

etcétera; así como actividades instrumentales de la vida diaria dónde entra la preparación de 

alimentos, mantenimiento de casa, toma de medicamentos, manejo de dinero, uso de teléfono, 

transporte entre otros; así como  habilidades ocupacionales, mantenimiento de entornos seguros, 

cuidado personal, utilización de los recursos de la comunidad y posibilidad de realizar un 

trabajo. 

 

En la tabla 7. Ejemplos de limitaciones significativas en la conducta adaptativa en la AAIDD 

(2021), p. 54 podemos detectar algunas otras características de las tareas o actividades que se 

relacionan a las habilidades adaptativas prácticas como aquellas relacionadas con el trabajo, 

como sería tener un empleo estable para sustentar sus gastos, cumplir con las responsabilidades 

laborales, tener buena relación con los compañeros de trabajo y superiores, resolver problemas 

laborales, mantener limpieza orden y calidad en el trabajo, especialmente en situaciones de 

presión.  

 

En el cuadernillo de apoyo: actividades para el desarrollo de las habilidades adaptativas. 

(IEEPO, 2020) menciona que para trabajar actividades en la D.I. enfocadas en reforzar o 

desarrollar las habilidades adaptativas es importante que estas sean por periodos cortos y poco 

a poco se vayan prolongando, además de que será indispensable ayudar y guiar cada actividad 

según sea necesario y de la misma forma poco a poco se disminuirá el apoyo, hasta que la 

persona pueda hacerlo por sí solo.  

 

De la misma manera, específica que las instrucciones que se le den al niño o adolescente deberán 

ser con ciertas características, estas son: tono de voz suave, frases cortas y explícitas, hablar 

despacio, buscar que el joven escuche, tratar de tener contacto visual y explicar lo que se espera 

que hagan. Dentro de las actividades que propone este cuadernillo para el nivel Secundaria o 

Laboral, muestran un ejemplo para el desarrollo de las habilidades adaptativas prácticas, el cual 

se muestra a continuación.  
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Establecer una rutina diaria para los adolescentes donde realicen actividades personales y de 

casa, por ejemplo: 

 

- Tender su cama después de despertar 

- Lavarse los dientes 

- Bañarse  

- Desayunar 

- Lavar platos 

- Barrer el patio 

- Hacer tareas o actividades de la escuela 

- Horarios para comer 

- Realizar actividad recreativa         (IEEPO OAXACA EDUCACIÓN ESPECIAL, 2020) 

Por lo tanto, para crear una rutina estas actividades deberán repetirse día a día, en la misma 

secuencia o con un horario aproximado.  

 

Por otro lado, en el documento de trabajo “CAM Laboral, Atención educativa para adolescentes 

y jóvenes con discapacidad, 2010” se argumenta cual es el objetivo de un CAM Laboral, en él 

nos dice que se busca asegurar que todos los jóvenes de entre 15 y 22 años de edad, puedan 

tener acceso a la educación, respetando sus características, necesidades de aprendizaje, ritmos, 

entre otras cosas. Para así poder tener una calidad de vida que les permitan ser incluidos tanto 

educativa como socialmente, todo ello a través del desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas y laborales, lo que servirá para construir y hacer realidad un proyecto de vida para 

cada uno de los jóvenes, explotando y desarrollando sus talentos, potencialidades en un espacio 

productivo.  

 

Es así que, en el contexto laboral, las competencias ciudadanas permiten que un 

individuo asuma comportamientos adecuados según la situación, que respete las normas 

y procedimientos, sea crítico y reflexivo ante los problemas, resuelva conflictos y busque 

la armonía en la relación con los demás, cuide los bienes ajenos que le sean 

encomendados, cumpla los compromisos, participe activamente y genere sentido de 

pertenencia con su organización. (SEP, 2010). 
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De la misma manera, dentro Programa de Estudio, CAM Laboral, del taller de serigrafía (2014), 

se dice que las competencias laborales “son aquellas que desarrollan las personas en función de 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que se ponen en juego en cualquier contexto 

laboral”. Por lo tanto, son necesarias para desempeñarse en cualquier entorno, con base en este 

documento dichas competencias permitirán en mayor o menor medida que los jóvenes se 

empleen, es decir que logren tener un trabajo, pero lo más importante, mantenerse en él, siendo 

responsable, cumplido, respetando las normas, así mismo se menciona que estas habilidades 

“Son necesarias en todo tipo de trabajo ya sea en un empleo o en una iniciativa propia para la 

generación de ingresos”.  

 

Después del análisis de las habilidades adaptativas, las competencias que se pretenden trabajar 

en este nivel y la D.I. puedo decir que como primer punto las personas con discapacidad 

intelectual enfrentan dificultades en su desarrollo de acuerdo a su nivel de gravedad, por lo que 

es necesario soportes que fortalezcan y desarrollen dichas habilidades para así brindarles lo 

necesario a estos jóvenes para que logren realizar estas actividades cotidianas; habilidades que 

deben ser aprendidas mediante metodologías, estrategias o técnicas adecuadas a las necesidades 

y condiciones de los mismos, siendo una de ellas las técnica de rutina que se propone en este 

trabajo. 

 

Dicho lo anterior, desde este punto hacia adelante se estará trabajando específicamente con las 

habilidades ocupacionales, mismas que se encuentran inmersas en las habilidades adaptativas 

prácticas, esto por qué se debe atender a las necesidades educativas de los estudiantes, 

específicamente en el ámbito laboral y que es así que la necesidad del grupo será atendida, 

brindándoles las herramientas, aprendizajes y competencias que necesitan, para ello a 

continuación hablaré de ¿qué son las habilidades ocupacionales?. 
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2.1.7 Habilidades ocupacionales 

 

Las habilidades ocupacionales o de trabajo están enfocadas específicamente en todas aquellas 

que sirven para realizar las actividades diarias en un empleo, estas van desde la puntualidad, la 

asistencia, la responsabilidad, mejorar de la actividad, calidad de los productos, entre otros; a 

continuación, se muestran algunos ejemplos sobre cuáles son las actividades que deben realizar 

para ayudar en el desarrollo de habilidades ocupacionales con base a algunos autores o fuentes 

de consulta.  

 

Primeramente nos encontramos a Caballero-Vera, L.M. y Enderica-Macías, O.N. (2020), 

quienes en su trabajo de investigación dicen que estas ayudan a conservar ambientes seguros, 

incluye la autoayuda o la autonomía, es decir que esta habilidad enfatiza mucho en el 

autocuidado dentro de los entornos laborales; lo que tiene mucho sentido ya que si los jóvenes 

logran salir del CAM Laboral y conseguir un empleo en la sociedad, ellos serán quienes deberán 

hacerse responsables y cuidarse de ellos mismos.  

 

Por otra parte, tenemos el Manual de Operatividad del Servicio Escolarizado de Educación 

Especial del Estado de Yucatán, (2020) que estas actividades de trabajo y empleo “se clasifican 

dentro del capítulo de áreas principales de la vida y se define como las tareas o acciones que 

realiza una persona para conseguir, mantener y finalizar un trabajo”. (SEGEY, 2020, p. 12.) 

 

Así mismo en el Manual de Atención al alumnado con Necesidades Específicas de apoyo 

educativo derivadas de Discapacidad Intelectual (2008), menciona que estas son “habilidades 

relacionadas con poseer un trabajo a tiempo completo o parcial en la comunidad, en términos 

laborales específicos, comportamiento social apropiado y habilidades relacionadas con el 

trabajo”. 

Algunos de los ejemplos que nos mencionan los autores como parte del desarrollo de habilidades 

y destrezas laborales son:  

• Hábitos de trabajo: puntualidad, orden, limpieza...  

• Uso y manejo de diferentes tipos de herramientas.  
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• Técnicas básicas generalizables a entornos laborales y domésticos. Pegar, lijar, doblar, 

embalar, montar y desmontar objetos.  

• Conocimientos académicos funcionales relacionados con la actividad prelaboral /ocupacional. 

 

En resumen, entender las habilidades ocupacionales resulta un poco más sencillo cuándo se 

ejemplifican con claridad, en este caso con base en el programa de la especialidad, las 

habilidades ocupacionales que los jóvenes del taller de serigrafía deben adquirir son: desarrollar 

funciones productivas propias de una ocupación, en particular o funciones comunes a un 

conjunto de ocupaciones. Por ejemplo: conocimiento de los materiales, herramientas, equipo y 

maquinaria de serigrafía, tintas, solventes, procesos de impresión, combinación de colores, 

mezclas de tinta, orden y limpieza, todo ello enfocado a la reproducción e impresión de la 

imagen de serigrafía en diferentes productos. También se incluyen las más generales como 

destrezas laborales, puntualidad, orden, limpieza, técnicas básicas en entornos laborales y todos 

aquellos conocimientos académicos funcionales relacionados con la actividad ocupacional.  

Figura 4.  

Serigrafía CAM Laboral, recuperado de: Secretaría de Educación Pública. (2014). 
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Durante estos módulos se desarrollan las competencias necesarias para el desempeño de las 

funciones propias de las ocupacionales para el sector productivo, sin embargo, es importante 

mencionar que no se abarcan todos los módulos debido a las características de los jóvenes. 

 

El cumplimiento de estos factores facilitará el alcance de las metas, tanto en los objetivos de 

aprendizaje, desarrollo de competencias y en el autoempleo; estas ocupaciones en el sector 

productivo van a implicar para los jóvenes un conjunto de puestos de trabajo con funciones 

productivas, donde su desempeño requiere poner en práctica competencias, para la entrega de 

resultados obtenidos.  

 

2.1.8 Desarrollo y estrategia para trabajar las habilidades ocupacionales en el aula  

 

Para dar inicio con el desarrollo y propuesta de una estrategia que ayude a mejorar las 

habilidades ocupacionales dentro del aula quisiera comenzar hablando de la escolarización de 

los jóvenes, en este caso con necesidades educativas especiales. Porque esto resulta importante 

ya que, es lo primero que se debe tomar en cuenta para poder atenderlos y atender sus 

necesidades educativas, la escolarización de NNAJ en situación de discapacidad debe garantizar 

una respuesta educativa no sólo adecuada a sus necesidades, sino de excelencia y de calidad, 

eso sí, que debe estar guiada en miras de la inclusión, que sea más realista y más acordé a sus 

contextos. 

 

Sainz-Martinez, A. (s.f.) menciona que el principio de escolarización en el ambiente “se 

concreta en la práctica en distintas modalidades de atención educativa, entre las que se 

incluyen los centros de Educación Especial, siempre y cuando supongan la respuesta óptima a 

las necesidades educativas de determinados alumnos y alumnas”. Lo que significa que se va a 

atender a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindándoles la atención educativa 

pertinente; es as que la escolarización en los centros de educación especial resultan ser una 

situación extraordinaria, de mucha dedicación y labor, por las necesidades específicas, las 

características particulares y por la diversidad que encontramos dentro del aula; aquí también 

influye que muchas veces no se puede atender a estas necesidades por la particularidad de los 

recursos que algunos estudiantes requieren, por lo tanto, se buscan algunas otras alternativas 
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que puedan ayudarles a los maestros a lograr esta atención, sin embargo, no siempre puede 

ofrecérseles una respuesta educativa acordé a sus necesidades o en este caso, una educación de 

calidad y excelencia. 

 

El concepto de necesidades educativas especiales implica que cualquier alumno que 

tenga dificultades de aprendizaje, por la causa que fuere, reciba las ayudas y recursos 

especiales que necesite, ya sea de forma temporal o permanente, en el contexto educativo 

más normalizado posible. (Blanco, R., 1999) 

 

Por lo tanto, se entiende por Necesidades Educativas Especiales (NEE), al conjunto de medidas 

pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un estudiante 

al acceder al currículo que le corresponde por edad.  Cualquier alumno que enfrente o tenga 

dificultades en el aprendizaje debe recibir los apoyos necesarios que él requiera, ya sea de forma 

temporal o permanente y estos apoyos, como ya se vio anteriormente van a clasificarse en 

subcategorías dependiendo el modo en qué lo requiera. 

 

Ahora bien, existen necesidades educativas comunes que algunos alumnos comparten, varias de 

estas hacen referencia a los aprendizajes o en este caso las competencias esenciales para su 

desarrollo personal, social o laboral, misma que están argumentadas en el programa del taller. 

Gracias a la tarea sobre el diagnóstico o detección de necesidades de aprendizaje que se realizó 

en un inicio, en la cual utilicé guías de observación, la batería pedagógica, entre otros, pude 

detectar que la mayoría de los alumnos compartían en común una necesidad y esta era referente 

al trabajo y desempeño laboral dentro y fuera del taller, ¿Por qué considero esto? porqué la 

mayoría si no es que todos los alumnos, no estaban inmersos por completo en tener un primer 

acercamiento hacia lo que es un trabajo o un contexto laboral, por lo tanto, sus competencias 

laborales no estaban desarrolladas o consolidadas, cómo se pretende que estén al finalizar su 

transcurso en este nivel educativo; Así que decidí realizar una propuesta enfocada en el 

desarrollo de habilidades ocupacionales para así mejorar el desempeño de todos dentro del taller 

y fuera del taller, en un escenario más real. 
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Es importante mencionar que no todos los jóvenes cuentan con el mismo bagaje de aprendizajes 

y no todos tienen las mismas habilidades, intereses, motivaciones, experiencias y sobre todo 

ritmos, ya que los jóvenes del taller de Serigrafía tienen varios ritmos de aprendizaje, todos estos 

factores van a mediatizar su proceso de aprendizaje haciendo que sea único e irrepetible para 

cada uno de ellos, por lo tanto, mi propuesta como planeación y el desarrollo de actividades 

tenían que ser multinivel, porque existe mucha diversidad dentro del aula, en este caso el grupo 

se dividió en 3 subgrupos dependiendo el nivel en el que se encontraban y así cada uno debía 

tan tener una tarea con un mayor o menor nivel de complejidad como se muestra en el ejemplo. 

(ver anexo 7) 

 

De este modo, debe existir una mediación entre el aprendizaje y el enfoque de trabajo para el 

desarrollo de las competencias laborales, en este caso, la adquisición de habilidades 

ocupacionales; Para ello la autora Hernández-Muñoz, G. (2012) comparte y explica cuáles son 

las 2 finalidades de la función del maestro como mediador y facilitador del aprendizaje, “una la 

enseñanza de contenidos específicos que es la que más prioriza la escuela y otra la enseñanza 

de herramientas, o procesos para adquirir esos contenidos y aplicarlos en las diversas situaciones 

de la vida”. De este modo la función mediadora ayuda en la adquisición de competencias 

laborales.  

 

Para la SEP (2012), las estrategias diversificadas, son en su conjunto estrategias 

didácticas que permiten el enriquecimiento, desarrollo y evaluación del currículo, al 

considerar los recursos escolares, las condiciones y requerimientos de la población 

escolar (cultura, contexto social, ritmos y estilos de aprendizaje, entre otros). 

 

Es aquí que pude ver que se requería necesariamente una estrategia que llamará la atención de 

los alumnos y los motivará a ser partícipes, pero que a su vez pudieran adquirir estos contenidos 

y aplicarlos en su vida cotidiana dentro y fuera del taller, de tal manera que en mi investigación 

decidí tomar como técnica la rutina para así poder fortalecer y mejorar el desempeño laboral en 

los jóvenes del CAM N° 10. 
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Ahora retomando el tema de la rutina para comprender mejor la puesta, encontramos en SEGEY 

(2021) que una rutina “es un conjunto de actividades específicas que ocurren cotidianamente en 

el entorno escolar o en el hogar, que están diseñadas para enseñar habilidades a partir de la 

consistencia y la repetición de éstas”, por lo tanto, como la rutina está formada de actividades 

puede considerarse como una técnica. Esta técnica en el taller de formación laboral resulta ser 

fundamental debido a que, a partir de esta, el alumno va a ir construyendo conceptos, va a 

desarrollar procesos y poco a poco va a ir consolidando las competencias o habilidades, mismas 

que en un futuro pondrá en práctica en otros contextos.  

 

La rutina que se sugiere se va a determinar una vez que se haya realizado la evaluación del 

grupo, para que de esta manera se identifiquen primero las fortalezas, habilidades y necesidades 

de los alumnos; Mediante los instrumentos para recoger estos datos pude ver cuáles eran las 

fortalezas y debilidades de los jóvenes, con base en ellas supe que otras cosas podía ayudar a 

potenciar y así como de esta manera se realizó un análisis sobre cuáles eran las actividades más 

funcionales que se requerían trabajar dentro del grupo para la consolidación y desarrollo de 

habilidades ocupacionales. 

 

La SEP (2020) en el Manual de Operatividad del Servicio Escolarizado de Educación Especial 

del Estado de Yucatán, maneja un apartado sobre la construcción de la rutina del alumno, dentro 

de este nos menciona que es importante establecer una rutina porque esta le permite al alumno 

que construya conceptos, que anticipe las actividades que siguen y le permitan al alumno realizar 

las tareas que sabe hacer, sin embargo, para construir esta rutina se requiere de participación 

docente, en este caso yo tuve el apoyo de mi docente titular y en conjunto acordamos cuáles 

eran las actividades que iban a incluirse dentro de la rutina diaria y cuáles podrían tener algunas 

modificaciones. Una vez que se determina la rutina, como se menciona en el manual estas 

actividades se repetían día con día, con consistencia y perseverancia para que los jóvenes 

paulatinamente fueron incorporando las habilidades ocupacionales básicas y ciudadanas en las 

actividades y proyectos que se trabajan dentro del taller.  

 

Es por ello que el Ministerio de Educación (2017) en (Domínguez-Hernández, A. y Mercado-

Méndez, A., 2020) sugieren que la planificación debería ser un proceso de toma de decisiones 
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colaborativas, de trabajo colaborativo, así que en el siguiente capítulo se explicaran con 

detenimiento de qué manera se realizaron las actividades, analizando y reflexionando los 

resultados, dando paso al capítulo 3 sobre los ciclos reflexivos.  
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CAPÍTULO 3. CAMINANDO HACIA LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 ¿Qué es la Investigación-Acción? 

 

La investigación-acción es una metodología utilizada como parte de la labor docente, esta 

resulta ser de alguna manera un método eficaz para la construcción del saber por parte del 

docente, permite la reflexión, la mejora de la práctica, es así que desde mi perspectiva, dicha 

metodología es necesaria e indispensable en el trabajo del docente ya que, mediante esta, será 

él mismo quién investigue, reflexione, evalúe y mejore lo que enseña o cómo lo enseña. La 

investigación-acción un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias 

para mejorar el sistema educativo y social. Desde esta perspectiva  la enseñanza se concibe 

como una actividad investigadora y la investigación como una actividad auto-reflexiva.   

La investigación-acción es utilizada para el desarrollo y mejora de diferentes actividades que 

realizamos los profesores dentro de las aulas, todo nuestro quehacer docente se verá reflejado 

en estas actividades, mismas que van desde el desarrollo del currículo, el desarrollo profesional 

dentro y fuera del aula, poner en marcha los Planes y Programas de estudio, mejora de la 

planificación y de las estrategias que se implementan para la enseñanza de los aprendizajes 

esperados o competencias; todos estos puntos mencionados tienen como objetivo que el docente 

busque las estrategias de acción pertinentes para su práctica profesional, estas se deberán 

observar, reflexionar y mejorar en cada una de las intervenciones para así poderla hacer más 

adecuada, propiciando las necesidades educativas de los alumnos.  Latorre (2003) menciona que 

esto “se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo 

sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la 

realizan”.  

 

3.1.2 Propósitos de la Investigación-Acción 

 

Para apliar la visión sobre la metodología de la investigación-acción recuperaré algunas de las 

definiciones que los autores argumentan, así como características y propósitos. En primer lugar 

tenemos al psicólogo Lewin (1946) quien define esta metodología como un espiral de pasos, 

como lo son: planificación, implementación y evaluación del resultado de la acción.  
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Así mismo, Latorre (2003) en su libro LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. Conocer y cambiar la 

práctica educativa, nos habla que esta metodología de investigación-acción “se puede considerar 

como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas apra 

mejorar el sistema educativo y social”. (p. 1, cap. 2) 

Un buen ejemplo de esto que indica el autor es el abanico de posibles rutas de mejora en el aula, 

la escuela y la educación en general, es decir esta investigación siempre tendrá como propósito 

el cambio, la mejora y se desarrollará en el marco de la acción del docente, así como también 

estas serán prácticas investigativas relacionadas al cambio de las prácticas educativas, que es 

todo el proceso que se realizó en el presente informe. 

Para comprender mejor esta definición de investigación-acción, considero importante retomar a 

algunos otros autores que menciona Latorre (2003) en su libro; como Elliott (1993) quién en su 

definición sobre esta metodología la considera como un estudio de una situación social, con el 

fin de mejorar la calidad de la acción dentro de esta misma situación, es por ello que este autor 

entiende como la reflexión de las acciones humanas en situaciones sociales y en este caso nos 

dice que debe crear acciones encaminadas a modificar una situación para hacer un diagnóstico 

más profundo.  

Así mismo, Kemmis (1984) la define como una ciencia práctica y moral, pero también dice que 

se constituye como ciencia crítica, este autor toma la investigación como una forma de 

indagación autorreflexiva, que al igual que los otros autores se pone en práctica en situaciones 

sociales o propias de las prácticas educativas. 

Lomax (1990) define esta metodología como una intervención en nuestra práctica profesional 

docente, con la finalidad de mejorar, está implica una indagación disciplinada a través de ciclos 

de reflexión.  

 

3.1.3 ¿Qué implica hacer investigación-acción? 

 

Al hacer un análisis reflexivo podemos ver que todas estas definiciones se vinculan directamente 

con la práctica docente y la mejora, por ello la metodología de la investigación-acción implica 

hacer cambios, transformar la práctica docente para la mejora, pero para lograrlo se debe auto-

reflexionar en nuestro quehacer educativo. Es por ello que el psicólogo Lewin contemplaba esta 

necesidad de investigación con base en 3 elementos, mismos que forman el triángulo de Lewin.  
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Figura 5.  

Triangulo de Lewin en Latorre, (2003). 

 

Con base en las definiciones anteriores, considero pertinente comenzar con las características 

de la metodología Investigación-acción de acuerdo con los autores Kemmis y McTaggart 

(1988), quienes han descrito varias características en diferentes líneas de investigación. Es por 

eso que, como rasgos destacados, los autores dicen que la investigación-acción es: 

a) Participativa: por qué son los sujetos quienes trabajan con la intención de mejorar su 

propia práctica, haciendo un trabajo espiral introspectivo, es decir, siguen ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

b) Colaborativa porque se realiza en grupo por las personas implicadas.  

c) Crean comunidades, autocríticas, de personas que participan y colaboran en todas 

las fases del proceso de investigación. 

d) Es un proceso sistemático de aprendizaje. Orientado a la acción informada y 

comprometida. 

e) Introduce a teorizar sobre la práctica. 

f) Somete a prueba las prácticas, ideas y suposiciones.  

g) Implica registrar, recopilar y analizar los propios juicios, reacciones e impresiones 

con base a lo ocurrido.  

h) Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. 

i) Realiza análisis críticos de situaciones.  

j) Procede progresivamente a cambios más amplios.  



70 
 
 

k) Y finalmente, empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas mayores.  Kemmis y McTaggart (en Latorre, 

2003, p.25) 

Por otro lado, Elliott (1993) menciona las siguientes características sobre la investigación-

acción educativa:  

a) Se centra en el descubrimiento y resolución de problemas que enfrenta el profesor 

para llevar su práctica educativa. 

b) Supone una restricción simultánea sobre los medios y los fines. Como fines plantea 

los valores educativos que se definen por las acciones concretas, que seleccionen los 

profesores como medio para realizarlo.  

c)  La investigación-acción es una práctica reflexiva de autoevaluación. Va a permitir 

unos a los docentes evaluar las cualidades de nuestro propio yo. 

d) Está integra la teoría sobre la práctica, mismas que se desarrollan a través del proceso 

reflexivo sobre la marcha.  

e) Permite el dialogo entre otros profesionales. Elliott 1993 (en Latorre, 2003, p.26) 

 

 Por lo anterior, el autor Kemmis (1988) explica que la tarea es realizar una investigación 

sobre la práctica, en donde las personas involucradas en el proceso participen y se 

involucren; requiere comunicación, participación colaborativa, ya que este es un sello o 

característica importante de la investigación-acción.   

 

Es así que todos los autores coinciden en que el propósito de la investigación-acción es una 

mejora en la práctica educativa, responder a una problemática, mejorando la educación a 

través de cambios. Esta metodología ayudará a los profesores a reconstruir las prácticas y 

mejorar la educación.  

 

Así mismo es importante mencionar qué implica hacer investigación-acción, para el autor 

Bassey (1995) dice comprender e interpretan las prácticas sociales, que sería el proceso de 

indagación, para así cambiarlas, este cambio sería la acción y finalmente mejorarlas, aquí 

tenemos el propósito.  Podemos ver que el primer paso es la indagación, pero ¿qué significa 

indagar? Latorre (2003) dice. “Indagar significa plantear preguntas. Para los que uno no 
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tiene una respuesta significa un compromiso de aprender algo nuevo”. Latorre, A. (2003), 

p. 29). 

 

3.1.4 Modalidades de Investigación-Acción 

 

Otra clasificación importante a mi criterio son las modalidades de investigación-acción, el 

autor Latorre (2003) nos habla de 3 tipos, los cuales se describen a continuación:  

1) Investigación-acción técnica: Su propósito es hacer eficaces las prácticas sociales, 

mediante la participación de los profesores. Los representantes de este modelo son 

Lewin, Corey y otros.  

Considero que este tipo de investigación no se enfoca tanto en la reflexión de labor 

dentro del aula, por lo que es un poco más general y hablo de las prácticas sociales. En 

donde los profesores mediante su participación con algún equipo de expertos trabajan 

mediante un plan metodológico a seguir, por lo que considero esta no es una opción 

viable para realizar el presente informe, yo busco la mejora de mi práctica en la acción.  

2) Investigación-acción práctica: el protagonista es el profesor, mostrándose autónomo 

y activo, él es quien selecciona el problema de investigación y lleva el control del 

mismo, este es un proceso dirigido al cambio en las prácticas sociales, 

transformación de la conciencia, es un modelo que defienden los autores Carr y 

Kemmis. 

Este tipo de investigaciones está enfocado en el profesor como protagonista, siendo el 

quien dirige el proceso de cambio en las prácticas para obtener mejores resultados y para 

mejorar sus áreas de oportunidad, por esta razón considero que este es más viable para 

mi investigación y será el que me funcione durante el desarrollo de todo este proceso. 

3) Investigación acción crítica: esta se compromete con la transformación de la 

organización y por eso se realiza un proceso crítico de intervención y reflexión, 

pretende hoy, en cambio y compromiso ético de servicio a la comunidad. Los autores 

lo ven como proceso de cambio que pretende construir y formular alternativas de 

acción.   

Finalmente, tenemos a la investigación acción crítica, la cual considero que se enfoca 

también en el profesor sin embargo no en su quehacer docente, sino en toda la 
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organización que él tiene para cumplir su rol en la sociedad, del servicio, en cómo realiza 

su trabajo, pero hablando en términos de función como parte de la sociedad. 

Desde esta perspectiva se considera la metodología de la investigación-acción práctica como un 

proceso racional y metódico porque siendo yo la protagonista de mi quehacer educativo; Este 

proceso está dirigido a dar solución a esta problemática y en la realización de la propuesta de 

mejora de aquellos problemas de la práctica educativa, por tal motivo el presente informe 

implica la transformación de la conciencia de mí como profesional y de mi práctica docente, en 

este caso, al yo estar realizando esta investigación-acción soy la experta en argumentar mi 

problemática y posible solución, participando en diálogo con algunos otros participantes como 

lo son maestros o compañeros, en este proceso estoy en un constante cambio mediante el análisis 

y reflexión de la práctica profesional.  

 

3.1.5 Modelo de Kemmis  

Para realizar este proceso se tomará como base todo el bagaje teórico mencionado con 

anterioridad y para el desarrollo de los ciclos de reflexión el modelo de Kemmis, creado por 

Lewis y desarrollado por Carr y Kemmis (1988), el cual está constituido por cuatro fases: 

planificar, actuar, observar y reflexionar. 

La espiral de ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes 

investigadores en la acción lo han descrito de forma diferente: como ciclos de acción 

reflexiva (Lewin, 1946); en forma de diagrama de flujo (Elliott, 1993); como espirales 

de acción (Kemmis, 1988; McKernan, 1999; McNiff y otros, 1996). Latorre (2003), p. 

32. 

 

Figura 6. Espiral de ciclos de la investigación-acción de Kemmis (1988) en Latorre (2003). 
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Con base en este ciclo de reflexión de cuatro pasos se pretende que para lograr el potencial de 

un cambio, este ciclo de investigación-acción no es suficiente si se realiza de manera aislada, 

por lo tanto se debe de implementar un plan de acción para así tener una organización más 

detallada, una meta u objetivo para enfocar hacia dónde queremos llegar, los instrumentos, los 

métodos, todos los materiales que necesitaremos y qué tiempo requiere, qué cambios en la 

conducta, entre otras cosas. Es importante mencionar que el tiempo necesario va a depender de 

la frecuencia de la participación e intervención del profesor en el aula o con el alumnado, de 

aquí parte la capacidad que tenemos los profesores para analizar una situación e intentar 

mejorarla.  

Ahora bien, ¿En qué consiste cada uno de estos cuatro pasos del ciclo de investigación-acción 

retomado por Kemmis (1988)?, como podemos observar en la figura 6, el primer paso es 

planificar; en este primer momento se debe desarrollar un plan de acción detallado para mejorar 

la práctica, este plan debe de ser flexible para que se pueda adaptar y realizar los ajustes 

necesarios en caso de que los jóvenes lo requieran o cuándo algo no resulte como se tenía 

planeado, el plan de acción va a partir de un problema, en este caso una problemática mía 

detectada como docente, pero a la vez respondiendo a una necesidad del grupo. Como señala 

Elliott (1993), “el proceso de investigación se inicia con una “idea general” cuyo propósito es 

mejorar algún aspecto problemático de la práctica profesional; identificado el problema, se 

diagnostica y, a continuación, se plantea la hipótesis de acción o acción estratégica”, en Latorre 

(2003). El autor Kemmis tiene el mismo punto de vista, pero como apoyo para enfocar el 

problema o foco de estudio plantea 3 preguntas de referencia: 1. ¿Qué está sucediendo ahora? 

2. ¿En qué sentido es problemático? y 3. ¿Qué puedo hacer al respecto?, con apoyo de estas 

preguntas se puede partir con el primer paso y la realización del ciclo de acción, dentro de este 

se consideran 3 aspectos: 

El problema: Latorre (2003) menciona que un proyecto de investigación como lo es el presente 

informe, se inicia con la identificación de un problema, sobre el que pueda actuarse y con apoyo 

de la siguiente pregunta se puede hacer esa detección del problema, ¿Qué situación 

problemática de mi práctica profesional me gustaría mejorar?, así mismo, Latorre menciona 

que lo importante en hacer este cuestionamiento es que la situación que se identifique y deseé 
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investigar pueda cambiarse; con base en esta pregunta mi problemática a mejorar es la 

competencia “Detecta las necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad,  con 

dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, o bien con aptitudes 

sobresalientes para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional”. Al detectar esta 

problemática, el autor recomienda ser realista, pero sobre todo tener claridad en que no se puede 

cambiar el mundo, sin embargo, puede haber un cambio del entorno. 

La reflexión al igual que todos los otros pasos son importantes, sin embargo para mí es la que 

más peso tiene, porqué es en la cual con base en tu criterio vas a detectar los avances, los errores 

y mejoras que puedes seguir haciendo. Para Restrepo Gómez (2004) la reflexión y análisis 

lógico se han ido construyendo desde la investigación acerca de la experiencia, por pedagogos 

y otros profesionales que se han interesado en la educación y en sistematizar su objeto y método.  

Por otra parte Latorre (2003) menciona que esta fase es con la que se cierra un ciclo y da paso 

para la elaboración de un informe y replanteamiento del problema para iniciar con un nuevo 

ciclo del espiral de autorreflexión, por lo tanto, considero que la reflexión constituye uno de los 

momentos más importantes durante el proceso de investigación-acción, sin embargo, no debe 

de ser aislado o dejarlo como último paso, sino que se debe de dar durante todo el ciclo, es por 

ello que el autor lo  considera como una tarea persistente.  

 

Figura 7. Ciclo de Reflexión, Latorre (2003), p. 82 

Donald Schön, por su parte, insiste en que el maestro se despegue del discurso 

pedagógico aprendido en las instituciones formadoras de maestros y, a través de la 
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“reflexión en la acción” o conversación reflexiva con la situación problemática, 

construya saber pedagógico, critique su práctica y la transforme, haciéndola más 

pertinente a las necesidades del medio (Schön, 1983-1987) en Restrepo-Gómez (2004). 

En este proceso el profesor debe interpretar y utilizar los datos para hacer un replanteamiento 

del problema, en el libro de Investigación-acción. Conocer la práctica educativa, se menciona 

que muchos investigadores piensan que han fracasado cuando no obtienen los resultados 

esperados, sin embargo de acuerdo con mi experiencia y bagaje teórico, esto no lo considero 

como un fracaso ya que no siempre se logran los propósitos de la investigación-acción, pero es 

en este momento cuando se necesita o se demuestra el verdadero significado de la práctica 

porque reflexionas sobre tus áreas de oportunidad o los aspectos que verdaderamente puedes 

mejorar y así lo haces funcionar en el próximo ciclo.  

Es por ello que la investigación acción educativa en la mejor construcción del saber que el 

maestro tiene un gran peso y se debe hacer ajustando al quehacer de cada docente, todo ello 

como ya se vio anteriormente, se va construyendo mediante la reflexión sobre la propia práctica 

en acción de todos los días y se debe tener una transformación permanente en ella para así hacer 

de ella una actividad profesional guiada y constante.  

Este modelo me va a permitir auto-reflexionar sobre mi práctica, mediante los cuatro pasos que 

son planificar, actuar, observar y reflexionar, desarrollado por Kemmis (1988) mejorando la 

labor docente y el proceso de enseñanza. Teniendo en cuenta la metodología que se va a trabajar, 

es importante retomar cuál es la población con quienes se va a desarrollar el trabajo, aunque 

anteriormente ya se mostraron sus características en la Tabla 1, a continuación, se dará una breve 

y corta descripción sobre la población a atender y con quienes será puesto en marcha el plan de 

acción.  

3.1.6 Población y muestra seleccionada 

 

El servicio social fue realizado en el CAM N°10 “Lic. Adolfo López Mateos”, con la CCT. 

15DML0010O, CP 52970, mismo que se encuentra ubicado en la dirección Calandrias, Esq. 

Golondrinas s/n, Fracc. Las Alamedas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de 
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México; Esta escuela es de nivel laboral, donde se forma a los jóvenes para la vida y el trabajo, 

en este me asignaron el grupo del taller de serigrafía, el cual está el conformado por 14 jóvenes, 

de ellos 4 mujeres y 10 hombres, las edades van de los 16 a los 21 años.  

Las discapacidades que presentan son: C.D.R.V 4° ciclo - 20 años de edad - Discapacidad 

intelectual, R.L.M. 4° ciclo - 20 años de edad - Autismo, Y.Y.F.4° ciclo - 18 años de edad - 

Discapacidad intelectual (S.D.), I.J.G.A. 4° ciclo - 19 años de edad - Discapacidad intelectual 

(S.D.), A.A.V.C. 4° ciclo - 20 años de edad - Discapacidad intelectual, A.U.A.M. 3° ciclo - 18 

años de edad - Autismo, I.J.L.G 3° ciclo - 17 años de edad - Discapacidad intelectual, S.N.O.R. 

3° ciclo - 18 años de edad - Discapacidad intelectual,  J.P.V.R. 3° ciclo - 20 años de edad - 

Discapacidad intelectual,  J.M.V.S. 3° ciclo - 21 años de edad - Discapacidad intelectual,  R.P.P. 

2° ciclo - 16 años de edad - Discapacidad intelectual (Asperger), D.L.R.H.  1° ciclo - 20 años 

de edad- Discapacidad Intelectual, K.J.R.R. 1° ciclo-17años de edad- Discapacidad Intelectual. 

 Como se puede observar en el taller de serigrafía, hay más alumnos en situación de discapacidad 

intelectual, de todos ellos regularmente asistían a clases entre 6 y 10 personas. 

 

Las habilidades adaptativas que tienen los jóvenes son variadas, ya que algunos de ellos tienen 

mayor independencia en su vida cotidiana y otros necesitan reforzar varios aspectos como 

vestimenta, alimentación, desplazamiento, la socialización; la mayoría de los alumnos del grupo 

no tienen concretado aún todas estas habilidades adaptativas, tanto prácticas, sociales y  

conceptuales, un ejemplo sencillo en cuánto a la independencia puede ser el desplazamiento de 

la casa hacia la escuela, ya que únicamente 2 de los alumnos del taller son los que pueden irse 

solos en transporte público sin que algún adulto los recoja o vaya con ellos durante el camino. 

El grupo se encuentra en 3 niveles de competencia curricular por lo que dentro del taller tenemos 

3 subgrupos, cada uno presenta características de acuerdo al ritmo, estilo de trabajo y 

necesidades de los alumnos, con base en la batería y pruebas aplicadas durante dos semanas de 

jornada de prácticas puedo mencionar que estos 3 subgrupos son: 

Subgrupo 1: Este grupo conformado por Rodrigo, Iker, César, Abraham, Ricardo y Alan con 

las características siguiente: 

·       Competencias básicas: Este subgrupo de alumnos pueden identifican su nombre, 

identifican el nombre de sus compañeros, maestros, directivo, identifica los salones 

y a las compañeras maestras, hablan fluidamente, escribe, conocen palabras y 
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expresiones que utilizan en su medio familiar y localidad, reconocen su significado 

de estas palabras, pueden relacionar palabras con imágenes o productos del taller. 

Han logrado realizar sumas y restas con 3 cifras, clasifican elementos en base a la 

cantidad y tamaño, ubica objetos y lugares a través de puntos de referencia, 

reconocen su ubicación espacial de arriba, abajo, adentro, afuera y sobre, lograr 

mencionan algunos eventos de su vida cotidiana, expresan sus intereses y gustos para 

realizar alguna receta o actividad dentro del taller, comprenden y expresan mensajes 

utilizando alguna forma comunicativa que le permitan intercambios comunicativos 

adecuados a cada circunstancia, pueden iniciar una conversación, 4 de ellos respetan 

turnos para poder hablar y han ido utilizando la vida cotidiana conceptos 

matemáticos básicos funcionales. 

·       Competencias ciudadanas: Logran identificar y reconocer emociones básicas 

(alegría, tristeza, enojo, entre otras), los alumnos pueden expresar sus emociones, 3 

de ellos tiene dificultades pare regular sus emociones, se trabajan los valores y 

algunos que se ven de manera diaria en el taller son: Respeto, Tolerancia, Solidaridad 

y Cooperación. Los jóvenes siguen normas sociales para una sana convivencia, ellos 

usan reglas de cortesía y se trabaja la habilidad para la búsqueda de maneras para 

resolver conflictos, los temas de sexualidad regularmente les causan una sensación 

de incomodidad, respetan el espacio personal de los demás, comprenden la diferencia 

entre una amistad sana y una amistad nociva y 3 de ellos se encuentran en el proceso 

de conocer la diferencia entre una relación de amistad y una de noviazgo. Ellos 

toman decisiones en la vida cotidiana y solicita apoyos cuando lo requieren. 

Practican la higiene y el cuidado de su persona en beneficio de su salud y bienestar, 

muestran hábitos de higiene como: Lavado de manos, Cepillado de dientes, Baño 

diario, Limpieza de uñas, corte de cabello y cambio de ropa. 

·       Competencias laborales: Logran identificar herramienta, materiales y recursos 

como: rack, rasero, tintas, solventes, estopa, espátulas, xilol, cuchillos, cinta canela, 

dymo, pegamento, rack, pulpo, mesas de trabajo, entre otros. Pueden preparar la 

mesa de trabajo para comenzar el proceso de impresión, limpian el espacio y 

herramientas, conocen y ponen en práctica las medidas de higiene, pueden imprimir 

sin apoyos específicos. 



78 
 
 

·       Ritmo de aprendizaje: El ritmo de trabajo de este grupo es rápido, suelen llevarse 

menos tiempo en las actividades ya que hacen las cosas con habilidad no se les 

dificultan mucho los procesos, muestran interés y disposición en cada actividad, el 

cual hace un ritmo de trabajo más dinámico, en caso de requerir mayor tiempo solo 

es para que puedan dar detalles a algún producto. 

·       Motivación: A este subgrupo le gusta que sean atractivas e innovadoras las 

actividades para que así puedan generar interés por realizarlas, además de utilizar 

material manipulable para facilitar su aprendizaje y hacerlo significativo, que no se 

planteen actividades tan infantiles porque no les agrada, las canciones, películas, 

actores y series de GoKu y Avengers son los temas que más les gusta hablar. 

Subgrupo 2: Conformado por Sayra, Yohana y Kevin, con un nivel curricular a: 

·       Competencias básicas: Este subgrupo de alumnos pueden identifican su nombre 

verbalmente, logran escribirlo, pero no completo, únicamente el nombre por el que 

siempre les llaman, identifican el nombre de sus compañeros, maestra y directivo, 

pero verbalmente. a las compañeras maestras, hablan fluidamente, copian textos 

cortos con mucho tiempo, pueden expresarse verbalmente, pueden relacionar 

palabras con imágenes o productos del taller. Han logrado realizar sumas con objetos 

palpables, logran mencionan algunos eventos de su vida cotidiana, expresan sus 

intereses y gustos para realizar alguna actividad dentro del taller, comprenden y 

expresan mensajes utilizando alguna forma comunicativa que le permitan. 

·       Competencias ciudadanas: Logran identificar y reconocer algunas emociones 

básicas como alegría, tristeza y enojo, los alumnos pueden expresar sus emociones 

con apoyo para asimilar la causa, se trabajan los valores y algunos que se ven de 

manera diaria en el taller son: Respeto, Tolerancia, Solidaridad y Cooperación. Los 

jóvenes se encuentran en proceso de seguir normas sociales para una sana 

convivencia. Se están trabajando las reglas de cortesía y se trabaja la habilidad para 

la búsqueda de maneras para resolver conflictos, conocen su sexualidad, las partes 

de su cuerpo, pero se trabajan los límites. Practican la higiene y el cuidado de su 

persona en beneficio de su salud y bienestar, muestran hábitos de higiene como: 

Lavado de manos, Cepillado de dientes, Baño diario, Limpieza de uñas, corte de 

cabello y cambio de ropa. 
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·       Competencias laborales: Logran identificar herramienta, materiales y recursos de 

forma visual sin embargo el nombre de algunos hace falta reforzarlo, tal como: rack, 

rasero, tintas, solventes, estopa, espátulas, xilol, cuchillos, cinta canela, dymo, 

pegamento, rack, pulpo, mesas de trabajo, entre otros. Pueden preparar la mesa de 

trabajo con ayuda de una maestra o monitores, para comenzar el proceso de 

impresión es necesario repasar si tiene todo el equipo necesario, para limpiar el 

espacio y herramientas es necesario supervisar el resultado, conocen las áreas de 

trabajo, conocen y ponen en práctica las medidas de higiene, pueden imprimir con 

apoyos específicos, elaboran productos con ayuda, conocen las normal de trabajo sin 

embargo en ocasiones no reconocen los límites. 

·       Ritmo de aprendizaje: El ritmo de trabajo de este grupo es moderado, suele 

llevarse un poco de tiempo en sus actividades, en varias ocasiones requieren de 

tiempo adicional para concluir las actividades que se les llegue a complicar. 

·       Motivación: A este subgrupo le gusta que las actividades sean atractivas, 

innovadoras, de juego, con canciones, que se mantengan en movimiento para que así 

se genere interés por realizarlas, además de utilizar material manipulable para 

facilitar su aprendizaje y hacerlo más significativo, les gusta hablar de dibujos y 

películas infantiles. 

Subgrupo 3: Este grupo conformado por Iván, Juan, Michell, Ilse y Daniela, desde el nivel 

curricular enfocado a: 

·       Competencias básicas: Este subgrupo de alumnos pueden identifican su nombre 

verbalmente, identifican el nombre de sus compañeros, maestra y directivo, pero 

verbalmente, hablan pero no fluidamente, es complicado que sus compañeros y 

maestras entiendan, remarcan textos cortos con mucho tiempo, pueden expresarse 

señalando, pueden relacionar palabras con imágenes o productos del taller, logran 

mencionan algunos eventos de su vida cotidiana, expresan sus intereses y gustos para 

realizar alguna actividad dentro del taller ya sea de forma oral o con actitudes que 

demuestran felicidad. 

·       Competencias ciudadanas: Logran identificar y reconocer algunas emociones 

básicas como alegría, tristeza y enojo, pero les es difícil expresarlo, trabajan los 

valores y algunos que se ven de manera diaria en el taller son: Respeto, Tolerancia, 
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Solidaridad y Cooperación. Los jóvenes se encuentran en proceso de seguir normas 

sociales para una sana convivencia. Practican la higiene y el cuidado de su persona 

en beneficio de su salud y bienestar, muestran hábitos de higiene como: Lavado de 

manos, Cepillado de dientes, Baño diario, Limpieza de uñas, corte de cabello y 

cambio de ropa. 

·       Competencias laborales: Logran identificar herramienta, materiales y recursos de 

forma visual sin embargo el nombre de algunos hace falta reforzarlo, tal como: rack, 

rasero, tintas, estopa, xilol, cuchillos, cinta canela, dymo, pegamento, rack, pulpo y 

mesas de trabajo. Pueden preparar la mesa de trabajo con ayuda de una maestra o 

monitores, la persona le entrega las cosas y ellos las ponen en la mesa, para limpiar 

el espacio y herramientas es necesario supervisar el resultado, conocen las áreas de 

trabajo, conocen y ponen en práctica las medidas de higiene, pueden imprimir con 

apoyos específicos, elaboran productos con ayuda, conocen las normal de trabajo sin 

embargo en ocasiones no reconocen los límites. 

·       Ritmo de aprendizaje: El ritmo de trabajo de este grupo es lento, suele llevarse 

más tiempo en sus actividades y requieren de tiempo adicional para concluir las 

actividades, a menos de que se le apoye y guie durante la actividad. 

·       Motivación: A este subgrupo le gusta la música mientras trabajan, que sean 

atractivas, innovadoras, además de utilizar material manipulable para facilitar su 

aprendizaje y hacerlo más significativo. 

 

Ahora que se tiene referencia, gracias a todos estos datos mencionados anteriormente es 

momento de pasar a los siglos reflexivos, en el siguiente apartado se explicará de forma muy 

concreta cuál fue el proceso metodológico para realizar los ciclos reflexivos que se encontrarán 

más adelante. 

 

3.1.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Latorre (2003) menciona “la observación recae sobre la acción, ésta se controla y registra a 

través de la observación y nos permite ver qué está ocurriendo”. Latorre, A. (2003), p. 48. En 

este sentido la observación implica realizar una recolección o recogida de datos relacionada con 
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aspectos de la práctica profesional, ya que, se observa toda la práctica y puesta en marcha de las 

acciones para poder reflexionar sobre lo positivo, las áreas de oportunidad y así mejorar, lo cual 

significa que observar la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla, aplicando esta 

retroalimentación a la acción profesional, por tal motivo como paso siguiente del ciclo 

investigación-acción encontramos la observación. Durante el proceso de observación son 

necesarios varios instrumentos de recolección de datos, o técnicas. 

En este sentido, la observación debe proporcionar suficiente información sobre la acción que se 

está realizando, para así analizar y obtener las evidencias necesarias, para las afirmaciones sobre 

lo que se ha ido mejorando como resultado de esta investigación, dentro de este punto, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron como primer momento. 

La batería pedagógica (ver anexo 3) la cual puede entrar en la categoría instrumentos, lápiz y 

papel de Latorre, porque puede considerarse como un test, en este se obtuvieron los primeros 

datos sobre cuál era el nivel de conocimiento y habilidades que los jóvenes tienen adquiridos, 

esto es importante saberlo porque para la enseñanza de los aprendizajes o competencias que se 

tienen pensado para el plan de acción. Resultando importante, saber cuál era la necesidad de 

aprendizaje de cada uno y de qué manera se les podía apoyar para mejorar su desempeño laboral 

dentro del CAM.  

 

Latorre (2003) explica que, para recoger información, el docente investigador también puede 

preguntar otras personas implicadas en la investigación por sus puntos de vista, ya que, esos 

pueden ser de importancia para evaluar una acción y de esta manera al preguntar a otras personas 

se tiene diferente perspectiva, o como él lo denomina una crítica dialéctica. En este caso se 

diseñaron por parte de la maestra de prácticas Ma. Consuelo Plácido Franco, escalas para evaluar 

el proceso de conducción de la enseñanza y el aprendizaje de los docentes en formación, durante 

el periodo de trabajo en este; en este caso dicha evaluación era directamente para mí como 

docente y con base en las respuestas que la docente titular daba y las recomendaciones o 

sugerencias, yo los iba retomando para ver qué aspectos me faltaba mejorar y como podía seguir 

en este proceso hacia un cambio en la práctica educativa se muestra un ejemplo (Ver anexo 8). 

 

Otro de los instrumentos fueron las escalas estimativas en donde se iba registrando los niveles 

y logros de desempeño de cada 1 de los jóvenes en las actividades, pero acordé a sus 
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características, ya que, esta escala se hizo de forma diversificada, es decir que los aprendizajes 

fueron cambiados de mayor o menor nivel para poder evaluar a cada 1 de los jóvenes. El ejemplo 

se muestra en (ver anexo 9). 

De la misma forma, tenemos las notas de campo, mismas que se basan en el estudio de campo 

como su nombre, lo dice y este se optimiza con a través de estas notas. Estos son registros que 

contienen información que sucede en el momento por parte de la docente, y hace que se puedan 

ver las acciones educativas en el momento de la práctica. Su objetivo es disponer de narraciones 

producidas en el contexto de forma más exacta y completa posible. Así como de las acciones 

interacciones con otras personas. (Ver anexo 10).  

 

También, nos encontramos con el diario del investigador, que con base en Latorre (2003), p.60. 

Se dice que es una de las técnicas más populares mediante la cual se van a recoger 

observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones de lo que ocurrió; 

aportando de este modo información de gran utilidad para que todos los datos puedan ser 

comprendidos por ti como docente, desarrollando mejoras. Además de esto del diario es una 

técnica narrativa que ayuda a reunir sentimientos, creencias y emociones en el momento en que 

ocurren y también después. (Ver anexo 11) 

De la misma manera se utilizaron lo que Latorre (2003) clasifica como medios visuales, estos 

son:  

Técnicas que el docente investigador utiliza para registrar información seleccionada o 

focalizada previamente; la información depende del investigador y no tanto del medio 

que se utiliza, si bien éste media en el tipo de información que se registra. Veremos la 

fotografía y las grabaciones en vídeo y audio. Latorre (2003), p. 80. 

 

En este caso se utilizó la fotografía como técnica de obtención de información, estas 

consideradas como pruebas de la conducta humana, de los impactos que iba teniendo la 

intervención, mostrando los avances y a su vez la mejora de la práctica docente. (Ver anexo 12). 

Por lo tanto, todos estos instrumentos y técnicas que se utilizaron, constituyen un momento muy 

importante dentro de esta tercera fase del ciclo de investigación y acción, yo como investigadora 

pude recoger información necesaria, no solamente sobre la intervención o acción, sino sobre los 

efectos o los avances que tenían los jóvenes y que esto me permitía ver si podía lograr mi 
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objetivo en la práctica educativa, dichos instrumentos me permitieron pasar al siguiente paso 

del ciclo reflexivo de investigación-acción, que es la reflexión de la práctica profesional.  

 

3.1.8 Plan de Acción y sus Elementos 

 

Retomando la idea de McKernan (1999), “señala la importancia de que el foco de estudio o 

problema seleccionado tenga interés para usted, sea un problema que lo pueda manejar, que 

pueda mejorar algo, y que implique la enseñanza y el aprendizaje.” (McKernan 1999, en Latorre 

2003, p.43).  

 

El plan de acción parte de detectar alguna situación problemática que permita mejorar la práctica 

profesional, de este modo se estaría atendiendo a una de las metas de la investigación-acción, 

que es desarrollar una práctica reflexiva que ayude a mejorar la vida social, profesional y 

personal. Posteriormente dentro del plan, se incluye lo que es un objetivo, este objetivo es 

indispensable en el plan de acción, ya que, plantea la meta de aprendizaje o el propósito por el 

cual estamos realizando esta investigación-acción. 

 

Asimismo encontramos lo que es la hipótesis, dentro de la hipótesis se redacta un posible hecho 

no verificado, por lo tanto, este ese momento es una suposición, pero que se pretende comprobar 

para que sea una afirmación, para Latorre (2003) es “la formulación de la propuesta de cambio 

o mejora: la hipótesis de acción o acción estratégica”, este es un momento importante en el 

proceso, porque dependiendo de la estructura del plan de acción va a depender en gran medida 

si el proyecto resulta exitoso. También dentro de este plan se incluyen las acciones, en dónde se 

diseñan las posibles acciones que van a aportar para mejorar la problemática, dentro de estas 

acciones se describen las actividades a trabajar, se destina un tiempo aproximado para el 

desarrollo de cada una y tanto en cada acción como en cada actividad se designa un responsable, 

en este caso por la modalidad de investigación que es práctica, el responsable es el docente, en 

este caso soy yo.  

 

Continuare explicando la fase del ciclo que es el actuar o la puesta en marcha de las acciones 

estratégicas, se debe actuar para implementar el plan, mismo que debe ser deliberado y 
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controlado, es aquí cuando la hipótesis planteada en la fase anterior comienza a tomar acción y 

puede comprobarse en los puntos posteriores, al momento de realizar las acciones planeadas se 

diseña un cronograma en donde se destinan los tiempos en los que se va a implementar la acción 

estratégica, de esta manera será más organizada la ejecución de las actividades.  

 

Latorre (2003) explica que “la acción es meditada, controlada, fundamentada e informada 

críticamente; es una acción observada que registra información que más tarde aportará 

evidencias en las que se apoya la reflexión”. Latorre, A. (2003), p. 47. Por tal motivo la acción 

se proyecta como un cambio reflexivo de la práctica, esta acción debe ser controlada, planeada 

y debe ser flexible a cualquier cambio que se requiere en el momento. A continuación, se 

presentan los tipos de acción:  

 

1. Acción informada: indagar en la acción es en sí un método para asegurarse de que la 

acción está informada. Significa investigar sistemáticamente las propias acciones y 

motivos, tratando de descubrir e interpretar críticamente, estando abierto a puntos de 

vista alternativos para reducir los sesgos. Conlleva una exploración de los propios 

motivos y valores para tener claro por qué actúa de la manera que lo hace.  

2. Acción comprometida: en la investigación-acción, ésta debe ser acción 

comprometida. Significa que su acción se apoya en un fuerte compromiso de buscar 

la mejora de la situación actual.  

3. Acción intencionada: la investigación-acción deber ser, asimismo, intencional. 

Elaborar planes, implementarlos y evaluarlos son aspectos del proceso. Los 

investigadores en la acción actúan con una intención: mejorar la práctica. McNiff y 

otros (1996) en Latorre, A. (2003), pp.47-48. 

 

De estos tipos de acción, la que yo considero estaré utilizando es la acción intencionada, por 

qué desde un inicio todo se buscó y fue intencional, en ella se realiza todo un proceso que como 

su nombre lo dice es intencional y se elaboran planes, se implementan y se evalúan todos los 

aspectos del proceso, con el fin de mejorar la práctica, que es el objetivo que estoy buscando, 

por lo tanto, este tipo de acción y está inmersa dentro del trabajo. 



85 
 
 

Es decir, la acción o acciones se necesitan para llegar a este cambio, sin embargo, para lograrlo 

se considera importante realizar una observación de la realidad, que este es el tercer momento 

del ciclo: observar. Durante el proceso de esta observación se registra como fue ejecutada la 

acción, las condiciones que tienen el/los entorno(s), algunos ajustes que se realizaron, los 

imprevistos y efectos, consecuencias del momento.  

A continuación, se muestran los elementos mencionados anteriormente que forman parte del 

plan de acción, el ejemplo que se ve es el plan de acción diseñado para mejorar la competencia 

profesional docente, atendiendo a la necesidad educativa del grupo relacionada con las 

habilidades ocupacionales.  

 

3.2 Cronograma de Plan de Acción  

 

Plan de acción  

El problema  La docente en formación presenta dificultades para detectar las necesidades 

de aprendizaje de jóvenes en situación de DI en el taller de serigrafía del 

CAM No. 10 Lic.  Adolfo López Mateos, obstaculizando su desempeño en el 

trabajo laboral. 

Los 

objetivos 

1. Revisar y seleccionar los instrumentos para detectar necesidades 

de aprendizaje con base a las habilidades ocupacionales de los 

jóvenes en situación de discapacidad. 

2. Investigar en fuentes bibliográficas qué son las habilidades 

ocupacionales, en qué consiste, para favorecer el desarrollo 

laboral en jóvenes en situación de D.I. 

3. Planificar la propuesta pedagógica utilizando la técnica de rutina, 

que permita fortalecer las habilidades ocupacionales en jóvenes en 

situación de DI del taller de serigrafía del CAM No° 10, para un 

mejor desempeño laboral. 

Hipótesis de 

acción  

 Si identifico las necesidades de aprendizaje de los jóvenes en situación de 

discapacidad mediante la planificación de secuencias didácticas utilizando la 

técnica de rutina para fortalecer las habilidades ocupacionales para un mejor 

desempeño laboral. 
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Acción 1  Revisar y seleccionar los instrumentos para detectar necesidades de 

aprendizaje con base a las habilidades ocupacionales de los jóvenes en 

situación de discapacidad intelectual.  

Actividades   Hacer una búsqueda de instrumentos  

 Indagar acerca de los criterios a evaluar  

 Seleccionar los instrumentos para hacer el diagnostico  

 Aplicar las guías de observación y lista de cotejo para hacer la 

detección de necesidades 

Recursos  - Libros  

- Computadora 

- Internet  

- Instrumentos para detección de necesidades 

- Diagnóstico de la especialidad del taller 

- Artículos, investigaciones o tésis 

Tiempo  Febrero  

Marzo 

Abril  

Mayo 

Responsable  Docente en formación (investigadora) 

 

Plan de acción  

Acción 2 Investigar en fuentes bibliográficas qué son las habilidades ocupacionales, 

en qué consiste, para favorecer el desarrollo laboral en jóvenes en 

situación de D.I. 

Actividades   Investigar que son las habilidades ocupacionales  

 Hacer una búsqueda de textos relacionados al tema, tanto en 
internet como en biblioteca  

 Indagar acerca de las Rutinas 

 Indagar sobre si la rutina es una estrategia o técnica. 

 Investigar en internet cómo se contribuye al fortalecimiento de 
habilidades ocupacionales 

 Indagar qué actividades me van a permitir favorecer las 
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habilidades ocupacionales  

 Seleccionar materiales para trabajar la rutina 

Recursos  - Libros  

- Biblioteca 

- Computadora 

- Internet  

- Artículos, investigaciones o tesis 

- Impresora 

Tiempo  Abril  

Mayo  

Responsable  Docente en formación (investigadora) 

 

Plan de acción  

Acción 3 Planificar y aplicar la propuesta pedagógica utilizando la técnica de rutina, 

que permita fortalecer las habilidades ocupacionales en jóvenes en 

situación de DI del taller de serigrafía del CAM No° 10, para un mejor 

desempeño laboral. 

Actividades   Diseñar una propuesta de mejora bajo la estrategia de Rutina  

 Aplicar la propuesta de mejora dentro del taller (Primer ciclo 
reflexivo) 

 Generar un primer ciclo de reflexión con base en los resultados 

que se obtuvieron  

 Reconstruir y/o mejorar la propuesta 

 Aplicar la propuesta de mejora dentro del taller (Segundo ciclo 
reflexivo)  

 Crear una empresa dentro del taller 

 Contratar a los alumnos como empleados de la empresa  

 Distribuir roles y establecer actividades a realizar 

 Evaluar las habilidades, desempeño y conocimiento de los 
alumnos  

 Evaluar mi práctica docente 

 Generar un segundo ciclo de reflexión con base en los resultados 
que se obtuvieron el primer ciclo 

 Reconstruir y/o mejorar la propuesta 
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Recursos  - Computadora 

- Internet  

- Propuesta de mejora  

- Materiales didácticos  

- Formato de planificación diversificada  

- Planeación  

- Secuencias didácticas 

- Instrumentos de recogida de datos (Diario, notas, observaciones) 

- Técnicas o instrumentos de evaluación (Rúbricas, semáforo, listas 

de cotejo, etc.) 

Tiempo  Abril  

Mayo  

Responsable  Docente en formación (investigadora) 

 

 

3.2.1 Proceso metodológico (ciclos reflexivos) 

 

Durante el capítulo 1 identifiqué la siguiente problemática:  

“La docente en formación presenta dificultades para detectar las necesidades de aprendizaje 

de jóvenes en situación de DI en el taller de serigrafía del CAM No. 10 Lic.  Adolfo López 

Mateos, obstaculizando su desempeño en el trabajo laboral”. 

Posteriormente para poder dar solución a la problemática detectada se realizaron algunos pasos 

que ayudarían a cumplir este objetivo, primeramente, planteé un objetivo general y otros 

específicos, mismos que me permitieran mejorar la competencia detectada. El propósito general, 

por obvias razones consistía en “Mejorar mi práctica docente a través de diferentes estrategias 

de enseñanza a partir de una oportuna detección de necesidades de aprendizaje de alumnos en 

situación de discapacidad intelectual para mejorar sus habilidades ocupacionales”. 

Partiendo de objetivo general, los otros objetivos específicos consistían en: cómo primer paso 

revisar todos los referentes teóricos sobre la discapacidad intelectual, las habilidades adaptativas 

y específicamente las habilidades ocupacionales, posteriormente, había que aplicar instrumentos 

para detectar las necesidades de aprendizaje con base en las habilidades ocupacionales de los 
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jóvenes y finalmente poder planificar una propuesta y ejecutarla para favorecer las habilidades 

ocupacionales y mejorar el desempeño laboral de los jóvenes.  

 

Como segundo momento, se planteó la hipótesis, qué consiste en una suposición que a partir de 

los antecedentes mencionados, estos útiles para iniciar con la invitación-acción y al finalizarla 

puede comprobarse sí es correcta o no; la hipótesis planteada en el plan de acción es: “Si 

identifico las necesidades de aprendizaje de los jóvenes en situación de discapacidad mediante 

la planificación de secuencias didácticas utilizando la técnica de rutina para fortalecer las 

habilidades ocupacionales para un mejor desempeño laboral”. 

 

Como tercer momento tuve que organizar y seleccionar qué acciones iba a llevar a cabo para 

lograr los objetivos y así poder comprobar si mi hipótesis era correcta o no, para este proceso lo 

que se realizó fue el plan de acción, que como ya se mencionó anteriormente debe contener los 

elementos de: problemática, objetivos, hipótesis, acciones, actividades, responsables y tiempo. 

Dentro de este plan de acción se diseñaron algunas tareas que se debían realizar, en las cuales 

se especificaba que se iba a llevar acabo, el tiempo y los recursos que se deben utilizar y 

responsables, se puede ver este plan de acción en la Tabla 8. Plan de acción, elaboración propia.  

Una vez que fueran seleccionadas las acciones que se iban a realizar, pasé al siguiente paso que 

consistió en el diseñó un plan de mejora, en el cual se identificaron y retomaron algunos de los 

elementos de la planeación como: un nombre para el proyecto o plan de mejora, el módulo en 

el que se iba a trabajar, la unidad, el campo de formación, las competencias que en este caso 

serían los aprendizajes esperados que se pretenden lograr con los jóvenes, el componente, los 

indicadores de desempeño, contenidos a trabajar, establecer durante qué tiempo, se muestra la 

clasificación de los subgrupos de trabajo de acuerdo al nivel de cada joven y posteriormente se 

encuentra la secuencia didáctica, las actividades diferenciadas, los ajustes curriculares, los 

recursos que se necesitan para cada actividad, posterior a ello vienen los criterios de evaluación, 

las evidencias que deben elaborarse, las actividades permanentes y finalmente las evaluaciones. 

(ver anexo 12).  
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Para realizar este plan de mejora fueron seleccionadas 3 competencias laborales, que son las que 

se trabajaría con los jóvenes del taller con el fin de mejorar su desempeño laboral. Dichas 

competencias son: 

 Prepara los materiales de acuerdo al sistema de impresión requerido 

 Prepara el equipo de impresión ajustándolo de acuerdo a las especificaciones de 

producción 

 Reproduce e imprime la imagen en serigrafía cumpliendo con los estándares de calidad 

de acuerdo a orden de producción. 

 

El plan de mejora fue aplicado en todas sesiones que se permitía, es importante mencionar que 

no se tuvo una constante, sin embargo, si todos los días era posible intervenir un poco, todos los 

días se podía hacer. Para la elaboración de este plan fue seleccionada la técnica de la rutina, 

porque esta podría permitir que los jóvenes adquirieran mayores habilidades ocupacionales y 

pudieran mejorar su desempeño en el ámbito laboral, para dar una explicación más detallada de 

cada uno de estos momentos doy paso a la realización de los ciclos reflexivos en el siguiente 

apartado, no sin antes mencionar que este plan de mejora una vez que se aplicó por primera vez, 

se le realizaron ajustes para que en el siguiente ciclo pudiera tener mayor impacto pudiera ser 

mejor y así yo como docente pudiera mejorar los errores o las áreas de oportunidad que había 

detectado como parte del primer ciclo. 

 

3.2.2 Primer ciclo reflexivo  

 

Como partida para comenzar el ciclo reflexivo, el primer momento que viví fue el enfrentarme 

al nivel de CAM laboral, esto para mí resultó un poco complicado, porque no tenía los referentes 

necesarios para llegar y proponer actividades de primer momento, porque en realidad no tenía 

práctica dentro de este nivel, desconocía como ejecutaban el trabajo, sin embargo, durante mis 

primeras observaciones dentro del taller y gracias al apoyo de mi docente titular fue como 

comprendí que la educación dentro del CAM es a nivel funcional, ya no se enfoca tanto en los 

procesos como a nivel preescolar, primaria o secundaria, en donde se enseñan gradualmente las 

matemáticas, la lectura o la escritura, aquí se debe de buscar la manera de enseñarle más 

prácticamente, es por ello que dice qué dicen que todo debe ser funcional y no se enfoca en la 
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enseñanza específica de materias básicas, desarrollo de competencias laborales, las cuales van 

especializadas dependiendo el taller de cada joven y en este caso serigrafía, también están las 

básicas, referentes al desarrollo académico de los jóvenes, aquí se encuentran las materias como 

pensamiento matemático, comunicación, ciencia y tecnología, finalmente las ciudadanas las 

cuales son relacionadas a la interacción del sujeto en sociedad, la autonomía, proyecto de vida, 

entre otros; todas estas se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 9. 

 Mapa curricular de CAM Laboral, en SEP, 2010, p.8. 

 

Posteriormente en las primeras clases pude observar la dinámica del grupo, pude ver un poco 

de las características de los jóvenes y fue durante este proceso que surgieron algunas dudas 

sobre lo que había detectado como área de oportunidad dentro del grupo, algunas de estas 

preguntas fueron mencionadas anteriormente, sin embargo, las retomo en este apartado. Dichos 

cuestionamientos son: ¿Por qué al llegar al nivel laboral la mayoría de los jóvenes aún no tienen 

adquiridas estas habilidades, aún transcurridos varios años dentro del CAM?, ¿Mediante qué 

estrategias se pueden fortalecer las habilidades ocupacionales en los jóvenes en situación de  

discapacidad intelectual? y finalmente ¿Cómo detectar las necesidades de aprendizaje de 

jóvenes en situación de discapacidad intelectual para diseñar una planeación que ayude a 

mejorar sus habilidades ocupacionales?.  

Por tal motivo, a través de mi investigación pude darme cuenta que dentro de las habilidades 

adaptativas prácticas se encuentran las habilidades ocupacionales, mismas que se refieren al 

trabajo o desempeño laboral.  
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De este modo fue que me di cuenta que debía propiciar y atender a las necesidades de 

aprendizaje de los jóvenes del taller de serigrafía, enfocándome en las competencias laborales.  

Ahora bien, cómo ya se mencionó anteriormente, para el proceso cíclico de la investigación-

acción en el presente trabajo retomo al autor Kemmis, el cuál a través de sus cuatro fases puedo 

permitirme crear un plan de acción, el cuál a través de las acciones y actividades que se planeen 

me permitió diseñar una propuesta pedagógica que me ayude a mejorar mi competencia 

profesional y a su vez atender una necesidad educativa de los jóvenes.  

 

Kemmis retomó el modelo de Lewin, proponiendo así un modelo que se puede aplicar a la 

enseñanza, este modelo se ejecuta mediante un proceso integrado por cuatro momentos: 

planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de estos implica para quien lo realiza, 

es decir, para mí como docente, una mirada retrospectiva y una intención prospectiva las cuales 

me ayudan a formar este espiral de auto-reflexión, que mejore mi conocimiento y mis acciones 

sobre la tarea de enseñanza y desenvolvimiento dentro de un aula.  

 

Este proceso de la reflexión a través de la metodología de investigación-acción permite la 

transformación de mi práctica educativa, por lo tanto, recordado mi problemática educativa “La 

docente en formación presenta dificultades para detectar las necesidades de aprendizaje de 

jóvenes en situación de DI en el taller de serigrafía del CAM No. 10 Lic.  Adolfo López Mateos, 

obstaculizando su desempeño en el trabajo laboral”, se retomaron campos de acción los cuales 

son vistos como dimensiones en las que se aborda la propuesta de acción e hipótesis de acción, 

mediante ellos se pretende profundizar en las acciones estratégicas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mismos que están inmersos en el plan de acción (Tabla 8). 

 

Es así que, siguiendo el modelo de Kemmis, tenemos como primer paso planificar, dónde nos 

dice que se debe desarrollar un plan de acción para mejorar la práctica actual, este plan debe ser 

flexible para que se puedan hacer los cambios y adaptaciones necesarias.  

 

Desarrollé mi plan de acción partiendo de la problemática detectada, especificando los 

objetivos, creando una hipótesis de acción y posteriormente describiendo cada una de mis 

acciones a realizar. (Tabla 8).  
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Acción 1. Revisión y selección de instrumentos para detectar necesidades de aprendizaje de 

los jóvenes. 

 

Fase de observación 

Para tener claridad sobre las necesidades de aprendizaje de los jóvenes y partir hacia una 

propuesta de trabajo, seleccioné algunos instrumentos de observación y evaluación, para así 

poder detectar algunas necesidades de aprendizaje, es importante mencionar que la docente 

titular del taller me hizo algunas sugerencias y me comentó que por el enfoque funcional que 

maneja CAM Labora,  podía hacer el diagnóstico a través de un proceso semejante al que se 

enfrentan los estudiantes cuando son recién llegados a la escuela, es así que el primer 

instrumento diseñado por mí y aplicado hacia los jóvenes fue una batería pedagógica, las autoras 

Obando-Neusa, A.C. y Valbuena-Romero, A.A. (2020) definen este instrumento como: 

 

Instrumento auxiliar del maestro, el cual permite medir los conocimientos y habilidades 

del ser humano, comprobando el aprendizaje, además de ser un documento legal que 

justifica parte de las calificaciones teniendo como objetivo:  

● el medir el nivel de los progresos individuales  

● sirviendo como un diagnóstico donde hay necesidad de instrucción adicional  

● aprender a corregir conceptos mal aprendidos  

● evaluar la eficiencia del profesor  

 

Fue por ello que consideré que a diseñar una batería pedagógica que tuviera aspecto relacionados 

con las competencias del taller, este me permitiría medir qué nivel y habilidades tienen 

adquiridos los jóvenes, así conocer sus áreas de mejora o necesidades de aprendizaje. Dicha 

batería pedagógica puede verse en el anexo 3, Esta fue aplicada a los jóvenes, pero adaptándose 

a sus particularidades, es decir para el alumno. A.A.V.C. no se requirieron ajustes y él pudo 

responderla individualmente, sin apoyo, porque sabe leer, escribir, comprende las indicaciones, 

sin embargo, para el alumno C.D.R.V. como aún no tiene adquirida la lectura se debían que ir 

leyendo las indicaciones y una vez que él respondía yo escribía esa respuesta en el pizarrón, así 

él podría copiar y transcribir en la hoja; por otra parte, con la alumna.  S.N.O.R. se requirió de 
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una asistencia un poco más personalizada,  se hicieron cambios en la dinámica sobre aplicación 

de la batería, porque cuando a ella se le entregó el formato se le debían de ir leyendo las 

indicaciones y en los momentos en los que no lograba comprender la indicación yo tenía que 

hacerle una pregunta con la que ella tratara de dar respuesta para ver si tenía ese conocimiento, 

un ejemplo de ello fue en la relación de columnas sobre los instrumentos o maquinaria del taller, 

S. a comparación de sus compañeros no decía en dónde se ubicaban los materiales, sino que yo 

le preguntaba ¿qué es esto? (señalando la imagen del rasero), si ella respondía el rasero yo 

continuaba con la siguiente pregunta, ¿En dónde se guardan los raseros? ella señalaba el lugar 

correcto y yo hacía la siguiente pregunta, ¿para qué ocupas los raseros? y ella respondía que 

para imprimir en el pulpo; lo cual me demostraba que, si tiene el conocimiento, sin embargo se 

requiere brindarle mayor apoyo para que pueda realizar estas actividades, y finalmente con el 

alumno. J.P.V.R. se realizaba un poco la dinámica de asistencia como con S.N.O.R., pero en 

este caso J. únicamente respondía a las preguntas señalando, moviendo la cabeza para indicar 

un SÍ o No, o también mediante la mímica interpretando que en ese momento está haciendo la 

actividad porque él casi no se expresa oralmente.  

 

Por otra parte, la docente titular del taller me recomendó y me apoyó para aplicar la Guía de 

Evaluación de Habilidades Básicas, esta guía la hicimos de manera colaborativa y fuimos 

llenando los datos alumno por alumno; así como con la Guía de Observación de Especialidad, 

en la que se detecta si el alumno reconoce lo que es la serigrafía, su importancia, si logra detectar 

o reconoce situaciones de riesgo, conoce las herramientas maquinaria y equipo de impresión, 

puede preparar los materiales para imprimir, los clasifica, los limpia, da mantenimiento a la 

maquinaria, entre muchas otras cosas. Estos instrumentos fueron mi fuerte para realizar el 

cuadro de necesidades (ver anexo 6) detectando que debía atender en cada joven, todos los 

aspectos que trabajaré más adelante los rescate de aquí, ya que todos estos indicadores apuntan 

hacia lo que se pretende que los jóvenes logren dentro de un trabajo y fue lo que me permitió 

saber qué áreas atender en cada uno de los jóvenes.  

 

Fase de reflexión  

Cuando comencé con la búsqueda de los instrumentos que iba a aplicar tuve un poco de 

confusión porque no sabía si esos me serían útiles o serían los adecuados para desarrollar mi 
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trabajo, sin embargo con un poco de apoyo y gracias a la práctica que la maestra me permitió 

realizar, adquirí más seguridad y conocimiento sobre la aplicación de estos instrumentos, de 

igual manera, a través de la investigación que dice aprendí que es importante indagar si los 

criterios establecidos en estas evaluaciones eran los adecuados para hacer la evaluación. Una 

vez que estaba convencida de ello y supe que a través de estos podía obtener información muy 

valiosa, seleccioné los instrumentos para hacer el diagnóstico y se aplicaron la batería 

pedagógica y las guías de observación para hacer la detección de necesidades.  

 

Cuando di inicio con esta primera acción debido a que no tenía desarrollada la habilidad de 

detectar las necesidades de aprendizaje, me sentía nerviosa porque creía que el proceso iba a 

resultar muy complicado para mí, sin embargo, ahora sé que siguiendo esta serie de pasos resulta 

más práctico hacer esta detección de necesidades y de ahí plantear una propuesta para responder 

esas necesidades educativas de los jóvenes, sea cual sea su condición, su discapacidad, se podrá 

aportar para que el alumno pueda aprender. Hoy en día, después de haber realizado todo este 

proceso me siento tranquila y satisfecha porque durante todo la ejecución o aplicación de estos 

instrumentos, pude tener un mayor acercamiento con los jóvenes, pude conocerlos más; 

considero que particularmente este momento de mi práctica fue clave para lograr crear un 

vínculo entre docente – alumno y esto me sirvió mucho porque durante el paso de las clases los 

jóvenes se iban abriendo más y más conmigo hasta llegar a un punto en el que me juntaban cosas 

de su día a día, más allá de la escuela, como problemas personales y la satisfacción de que ellos 

tuvieron esa confianza hacia mí, fue sin duda alguna, lo mejor de esta etapa y fue una buena 

manera de comenzar con el plan de acción, por esto considero que el aplicar instrumentos de 

evaluación, diagnóstico, guías cualquier diagnóstico que se tenga bajo ese concepto, algo que 

tenía que ser muy estricto en donde no podías relacionarte tanto con los alumnos, estos procesos 

no debe de ser vistos como cualquier tarea administrativa o de papeleo, porque de este modo se 

pierde esa oportunidad de relacionarse con los alumnos, de establecer ese acercamiento y 

permitirme como docente la relación con los alumnos. Es por ello que de esta primera actividad 

aparte del conocimiento adquirido sobre la aplicación de los instrumentos, me llevo la 

interacción con los jóvenes y sobre todo que resulta demasiado importante permitirles ser a ellos 

los protagonistas, porque se relacionan contigo y además porque te permiten verlos como 

realmente son te, ellos demuestran la realidad de las cosas, sin duda alguna pude darme cuenta 
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que todos pese a su situación de discapacidad son muy inteligentes y astutos, entonces cuando 

ellos se enteran que tú les estás realizando una evaluación o que los vas a calificar, tratan de 

hacer lo mejor que puedan, de cierta manera fingir que lo saben todo por el temor de que puedan 

sacar una calificación baja sin embargo, cuando yo apliqué estos instrumentos de forma más 

flexible más relajada, más dinámica, permite en este caso, conocerlos como realmente son, sin 

filtros y así de esta manera, yo pude detectar qué necesidad de aprendizaje específicamente debía 

tener en cada uno de los alumnos o en qué área para su desarrollo laboral se debía de mejorar.  

 

Acción 2. Investigación bibliografía. 

 

Fase de observación 

Para dar inicio con la segunda acción, lo primero que hice fue investigar un poco más a fondo 

en diferentes fuentes bibliográficas lo referente a la discapacidad intelectual, ya que, aunque 

tuviera los conocimientos básicos adquiridos dentro de la Normal, debía de estar actualizada, 

conocer las nuevas definiciones, los niveles, la clasificación, entre otras cosas para así poder 

entenderla mejor, pero ¿por qué la discapacidad intelectual?, porque como ya se mencionó en 

apartados anteriores, dentro del taller de serigrafía existen un mayor porcentaje de población en 

situación de discapacidad intelectual, por lo tanto, tratando de cubrir a todos ellos abordé la 

discapacidad intelectual e hice mi investigación plasmada en el Capítulo 2. Marco Teórico. Una 

vez que tenía todo el marco teórico, los referentes y conocimientos nuevos, me enfoqué en 

investigar y descubrir que eran las habilidades adaptativas prácticas; este concepto surgió con 

base en los resultados recuperados de los instrumentos aplicados, cuando detecté que las 

competencias laborales qué planeaba mejorar se encontraban relacionadas con las habilidades 

adaptativas prácticas, en el apartado de habilidades ocupacionales, por lo tanto, debía conocer 

todos los referentes antes de dar paso a las habilidades ocupacionales. Durante la realización da 

las actividades primero busqué lo que era la conducta adaptativa y después las categorías: 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas; posterior a esto me enfoque en las 

habilidades adaptativas prácticas y ver cuáles debía de trabajar, durante este proceso pude notar 

que dependiendo el autor o el tipo de texto estas se definen como habilidades ocupacionales o 

de trabajo y eran justos las que yo estaba buscando, así que posteriormente indagué en diferentes 
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fuentes de información mediante qué estrategias, materiales, instrumentos, técnicas podían 

favorecerse estas habilidades ocupacionales. Para ello tomé como documento principal Tomo 

4, Formación Laboral, SEGEY (2021) y de aquí la idea de fortalecer dichas habilidades en los 

jóvenes mediante la técnica de rutinas. Una vez que tenía detectada cuál era la técnica a trabajar 

estuve indagando sobre lo que era y cómo se trabajaba dentro de un CAM a nivel laboral fue así 

que rescaté algunos documentos que me permitieron tener los conocimientos base para diseñar 

las actividades y proyectos que implementar para la intervención.   

Fue cuando seleccioné las 3 competencias laborales a trabajar, estas fueron las siguientes:  

 Prepara los materiales de acuerdo al sistema de impresión requerido 

 Prepara el equipo de impresión ajustándolo de acuerdo a las especificaciones de 

producción 

 Reproduce e imprime la imagen en serigrafía cumpliendo con los estándares de calidad 

de acuerdo a orden de producción. 

 

Como parte de la investigación y búsqueda de algunas técnicas o estrategias que me ayudarían 

con el desarrollo de las habilidades ocupacionales y encontré la rutina. 

 

De esta, se ha podido comprender que es esencial para mejorar el proceso educativo. 

Según Tomlinson e Imbeau, citados por Prado (2014) refieren: 

Las rutinas de clase permiten a los alumnos y a los profesores saber qué se espera de 

ellos en cada momento y su vez, brindan a cada día una estructura clara, con un manejo 

predecible del tiempo y sobre todo mayor eficiencia en la enseñanza del manejo de clase. 

(p.14) En Núñez-Melgar, A. (2020). 

 

Sí es así qué supuse que las rutinas serían con lo que yo estaría planificando, por tal motivo se 

planifica el plan de mejora en el que establecen las estrategias que se deben trabajar.  

 

Investigando un poco más a fondo encontré el manual de CAM laboral del Estado de Yucatán 

que se hablaba sobre estas rutinas, aquí se menciona que “La rutina es un conjunto de actividades 

específicas que ocurren cotidianamente en el entorno escolar o en el hogar, que están diseñadas 
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para enseñar habilidades a partir de la consistencia y la repetición de éstas”, Por lo tanto, cómo 

se define en la rutina como actividades, esta se convierte en una técnica; al implementar esta 

técnica en el taller, los jóvenes va a construir un concepto temporal de lo que realizará durante 

el día lo cual le permite hacer anticipaciones, tener conocimiento de lo que se va a realizar,  

poner en práctica lo que ya sabe y finalmente favorecer su desempeño laboral dentro del taller, 

por esta razón es que yo elegí la técnica de la rutina 

 

Es importante mencionar que las realidades y oportunidades de los talleres no suele ser igual, 

por eso este plan de acción y la planificación deben ser flexibles, así como se menciona en el 

libro informativo Taller de formación laboral Colección Juntos trabajamos por la inclusión 

Tomo 4. 

 

Para que las actividades establecidas se conviertan en una rutina, se tienen que realizar 

continuamente y en una misma secuencia. En dicha secuencia de actividades el docente 

de taller es responsable de realizarla siempre de la misma manera, es decir iniciar y 

finalizar con la misma señal y realizar los pasos de cada actividad (SEGEY, 2020). 

 

Por tal motivo en las actividades que se desarrollaron surgió la idea y propuse plasmar una rutina 

de trabajo mediante la elaboración de un check list, la idea principal era que los jóvenes fueran 

marcando las actividades conforme las fueran realizando y así tuvieran mayor claridad sobre 

cuáles les hacían falta.  

 

Fase de reflexión 

Durante esta segunda acción enfrenté algunas dificultades para la obtención de información y 

no precisamente porque no existiera, sino que había tanto que yo consideraba importante para 

agregar a mi trabajo, que no que en un principio no sabía por dónde empezar o cómo comenzar  

a plasmar mi información dentro del marco teórico, por lo tanto la dificultad fue que tuve 

muchos documentos de los cuales quería sacar información y de tener tantos me confundía sobre 

cuál es realmente eran importante o cuáles eran los más actuales que me servirían para el 

argumento, fue así que comencé a adentrarme en qué era lo que quería rescatar, estuve leyendo 
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los textos que tenía seleccionados y solamente me quedé con los referentes que considere fueron 

concretos, pero significativos para plasmar la teoría.  

 

Otra de las dificultades de un inicio fue que me estaba enfocando mucho en las habilidades 

adaptativas prácticas y estás engloban varias, por lo tanto eran muchas y no estaba obteniendo 

información sobre las habilidades ocupacionales, una vez que me puse a buscar en diferentes 

fuentes de información como páginas web, repositorios digitales, libros, y hasta en plataformas 

como Google académico, n encontraba en realidad mucha información sobre las habilidades 

ocupacionales y aquí fue cuando me enfrenté a otra dificultad porque no sabía de dónde ponía 

obtener todo estos datos que yo quería, hasta que al fin dentro de los domos de CAM Laboral y 

párrafos de textos del autor Verdugo, encontré que estas habilidades pues son todas las que se 

refieren al trabajo y de hecho, en muchos de los libros en lugar de ponerlas como habilidades 

ocupacionales aparecen así tal cual como trabajo, por tal motivo pude concluir que en realidad 

no hay como tal características o una definición específica sobre lo que son, sin embargo, son 

todas las que ponemos en práctica cuando nosotros estamos laborando y van desde la 

responsabilidad, puntualidad, cumplimiento o asistencia, el desempeño del trabajo, la calidad 

que se haces como trabajo, los  resultados que entregas y prácticamente todos los factores que 

influyen en el desenvolvimiento de la persona en un empleo formal.  

 

Durante esta acción considero que mis áreas de oportunidad serían:  

- Hacer una investigación mas organizada, realizando o apoyándome de borradores para 

así determinar por qué punto voy a empezar y que sea más fácil ir de lo general a lo 

particular o específico de lo que quiero hablar. 

- Apoyarme de un profesional que pueda guiarme durante este proceso y asumir por 

completo el compromiso que me toca.  

- Mejorar mi técnica de investigación para rescatar  información de diferentes autores y 

no quedarme solamente con una definición del tema y que así está me permita armar mi 

propio concepto.  
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Acción 3 Planificación y aplicación de la propuesta pedagógica. 

 

Fase de observación 

A continuación, en el siguiente momento, retomando el modelo que propone Kemmis para los 

ciclos de reflexión, detallo cómo fue la intervención dentro del taller y de qué manera se 

realizaran las actividades durante este primer ciclo de reflexión.  

 

En este momento fue cuando comencé de lleno con el desarrollo de la propuesta pedagógica y 

realicé mi planificación que llevaba por el nombre “En movimiento”, elegí este nombre porque 

los jóvenes del taller estaban muy acostumbrados a realizar actividades que no requerían que 

estuvieran muy activos, por lo tanto, mediante el nombre traté de dar significado y que ellos 

comprendieran que la situación sería que ellos debieran ser protagonistas y estar más activos.  

Aquí se estuvo trabajando el módulo II que lleva por nombre Reproducción e impresión de la 

imagen de serigrafía, centrándome en la Unidad 1 que es lo más sencillo del proceso, 

Reproducción de la imagen. El campo formación que se abordó fue desarrollo laboral, con las 

competencias laborales mencionadas anteriormente, el componente es formación laboral 

general y se trabajaron algunos criterios de desempeño como: Conocer la importancia de 

participar en equipo, seguimiento de instrucciones, realización de tareas, expresar necesidades, 

compartir experiencias, preparación de materiales y equipo de impresión de acuerdo al sistema 

requerido, entre otros (ver anexo 12). 

 

El primer ciclo se llevó a cabo del día 17 de abril al 28 de abril, el primer día comencé 

explicándole a los jóvenes que íbamos a realizar una ruleta de transformación; se les cuestionó 

para saber que se imaginaba que íbamos a realizar con esta ruleta,  una vez que cada uno de 

ellos compartió su opinión se explicó que el objetivo de esta actividad es cambiar la dinámica 

para hacer los equipos de trabajo o asignación de tareas, ya que, con ayuda de la ruleta de forma 

sorteada se repartieron roles o harán equipos, posteriormente se proyectó un vídeo sobre cómo 

elaborar la ruleta, posteriormente de manera grupal todos debían de colaborar para su 

elaboración un vídeo, como paso siguiente se iban a reunir los materiales para elaborar la ruleta 

de transformación, mediante el seguimiento de siete pasos. Una vez que se concluyó la ruleta se 
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hizo un pequeño reglamento para el uso y manejo de la misma, dentro de este reglamento estas 

indicaciones, se dice que utilizar la ruleta cada vez que se haga trabajo en equipo o se realice un 

proceso de impresión. Los alumnos R.P.P, S.N.O.R., A.A.V.C y A.U.A.M, Propusieron como 

regla respetar al compañero con el que trabajar. Realizar con buena actitud la actividad, 

Apoyaron a los compañeros con mayores dificultades. Y que cada que se hiciera uso de ella al 

girarla le tocará a una persona diferente.  

 

Posteriormente se dio paso a la actividad “Cumplo mis deberes” la cual consistió en la 

elaboración de un check list; como primer paso deje que todos los jóvenes investigaron que era 

un check list y para que servía, en este caso los alumnos con escritura como A.A.V.C, R.P.P, 

R.L.M, A.U.A.M, K.J.R.R., realizaron por escrito su investigación y los demás jóvenes como 

C.D.R.M, S.N.O.R, J.P.V.R vieron un video y con apoyo de sus padres rescataron las ideas 

principales para después compartirlas con el grupo.  

Ya que el grupo tenía un contexto sobre las funciones del check list cada joven eligió su material 

de trabajo para crear el suyo, para este momento de la actividad se pidió a cada joven que 

colocaran su nombre en la parte inferior de la hoja, yo apoyé a todos pegando la hoja en un 

cartón, es importante mencionar que debido a la entrega de pedidos que tenía la docente titular 

los tiempos para mi intervención se redujeron, por lo tanto yo tuve que concluir la actividad y 

elaborar el check list de cada uno de los jóvenes, colocando los cuadros, pegando las imágenes 

y únicamente lo que hice fue una semana después entregárselos para poder enseñarles cómo lo 

íbamos a implementar, para esto me encontraba en el día lunes 24 cuatro, al inicio de la clase 

les expliqué de manera muy concreta, les expliqué  “ Este check list es personal y deberán de 

traerlo todos los días para organizar las actividades que vamos a realizar durante el día, junto 

con él van unas imágenes representativas de cada una de las actividades a realizar, cada que 

nosotros habíamos terminado una actividad se va a ir marcando como completada con la paloma 

y así, al final del día sabremos que logramos cumplir con nuestras responsabilidades para el 

desarrollo dentro del trabajo dentro del taller”, pregunté si habían entendido y  por la falta de 

tiempo en la presión de los proyectos que se tenían a trazados la maestra título dijimos que se 

comenzaría a trabajar a partir del día siguiente, por tal motivo ese mismo día se comenzó con 

las actividades de Trabajo moderno qué son los proyectos de impresión, en este caso yo tenía 3 
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el primero era el servilletas para una cafetería, el segundo globos para vender del día del niño y 

el tercero servilletas de papel para venta de gomiboing.  

 

Este primer día te trabajo se realizaron la mitad del paquete de servilletas para la cafetería, esto 

porque la impresión se realizó a dos tintas, para este primer proyecto impresión utilizamos la 

ruleta, los jóvenes fueron quienes trabajaron esta dinámica, yo únicamente sostuve la ruleta, 

alguien la giró y la persona a la que tocó enmascarillar el marco fue a Ricardo, posteriormente 

a Kevin le tocó preparar el rack, a Abraham preparar la  mesa de impresión y Sayra era limpiar 

el pulpo, es así que a través de la ruleta cada uno de ellos se repartieron los roles o 

responsabilidades que tenía para realizar la actividad durante todos los proyectos de impresión 

cada uno toma material y los realiza de manera individual. El día concluyó recogiendo todas las 

herramientas limpiando y haciendo el aseo del taller.  

 

Posteriormente los días 25 y 26 abril se dedicaron a hacer prácticas e imprimieron los globos 

para vender, debido a que este día afuera de la escuela hay un mercado esto los jóvenes tienen 

la oportunidad de salir a ofrecer los productos y así tener mayores ventas. Desde el día 25 

estuvimos imprimiendo y decorando aproximadamente 10 globos, algunos se vendieron dentro 

del CAM y otros al día siguiente fueron los que se vendieron en el mercado, para los jóvenes y 

esta es una actividad nueva ya que nunca había realizado un proceso para imprimir globos, 

cotidianamente siempre eran materiales de papel y esto les gustó mucho ese día todos se llevaron 

su globo y quedaron muy contentos con la actividad.  

 

En la siguiente sesión que era la única que quedaba, ya que el día viernes era Consejo Técnico, 

lo único que se hizo fue en el check list de los alumnos ayudarles a colocar las actividades que 

íbamos a realizar, que prácticamente eran impresión-desayuno-clase de educación física-

impresión. Este fue el único día efectivo realmente en el que se trabajó el check list, para todos 

fue sencillo de manejarlo, pero a falta de tiempos no se pudo trabajar toda la jornada y por lo 

tanto fue complicado dar seguimiento. Como lo mencionaba durante este día se terminaron las 

servilletas de la cafetería y se hizo medio paquete para la venta de gomiboing, de igual manera, 

los alumnos ya mediante ya con iniciativa propia dijeron que debían de usar la ruleta para 

repartir quiénes deberían realizar cada tarea, dejé que ellos lo hicieran individualmente y lo 
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lograron muy bien, como lo tenía planeado, posterior a esto limpiamos todo el instrumental la 

maquinaria. Y se empaquetaron los pedidos para que salieran a la venta. Este día me despedí de 

ellos y les comenté en qué fecha regresaría para seguir con el trabajo que teníamos. Al finalizar 

con los jóvenes la maestra me hizo algunas observaciones para que mejorara en mi siguiente 

intervención, en ellas me comentó que debía poner más atención en cuáles eran los apoyos o 

ajustes que le iba a dar a los alumnos con nivel más bajo, porque no podía olvidarlos en un 

momentos o dejarlos sin hacer nada, también que es importante que antes de comenzar con 

cualquier actividad, yo les hiciera saber a los alumnos cuál era el objetivo de esto y qué es lo 

que ellos iban a aprender de esto. 

 

Fase de reflexión 

Cuando se aplicó la propuesta y una vez que fue concluida, mi sentir personal fue que me faltó 

dar más de mí como docente hacia los jóvenes, que faltó más potencial y capacidad para 

adaptarme a los tiempos y poder ajustar las actividades, ¿por qué comentó esto? Porque con las 

primeras dos actividades que fue la elaboración de la ruleta y del check list se ocupó toda una 

semana completa, cuando pude acortar un poco estas actividades y hacerlas más sencillas, así 

habría más tiempo para para así poder aplicar el instrumento que se tenía pensado durante toda 

la siguiente semana y poder obtener más resultados. Es por ello que creo que aún me falta 

desarrollar la habilidad de la organización en cuanto a tiempos, o tal vez más allá que la 

organización, son los ajustes que se realizan en el momento debido a las exigencias o 

necesidades que cada persona y cada situación requiere.  

 

Así mismo considero que la técnica implementada para favorecer las habilidades ocupacionales 

es buena, pude notar que dio resultados, aunque muy pocos sí se notó que los jóvenes pueden 

adaptarse a una rutina que les ayude a desempeñarse dentro del taller o de un ámbito laboral, sin 

embargo, resulta importante que se mejore el recurso que se utilizó para hacerlo un poco más 

práctico para ellos, en este caso fue el check list. Yo observé que sí funciona, sin embargo, como 

fue un recurso que los alumnos metían y sacaban constantemente su mochila y solo era una hoja 

a algunos se les llegó a olvidar y otros los dejaron en su casa, me estuvieron pasando situaciones 

de ese tipo y aparte, considero que sí se pierde un poco de tiempo en estar acomodando las 

imágenes y explicando lo que significa cada una de ellas pero una vez analizada esta situación, 
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retomando toda la parte de mi investigación, en mi propuesta en mejora  pienso seguir trabajando 

con un check list pero que ya no sea un material ajeno a lo que ellos llevan todos los días, sino 

que sea parte sus cosas como por ejemplo en su cuaderno. Otro aspecto es que en lugar de 

acomodar las imágenes y explicarles qué simbolizan, poder hacer la orden del día de manera 

grupal en donde todos puedan verla y todos desde un inicio sepan de qué se trata o cuál va a ser 

el trabajo a realizar. Es de este modo que yo pienso que puedo seguir trabajando con la técnica 

de rutina mediante la implementación de un check list, Porque sí comenzaba a dar resultados 

positivos, aunque eran muy mínimos se notaba responsabilidad, ganas de participar, iniciar y la 

puesta en práctica de los conocimientos y/o habilidades para desempeñar las actividades 

laborales, simplemente es mejorar y analizar qué quiero implementar, cómo lo voy a 

implementar y mediante que lo voy a implementar.   

Durante este proceso de reflexión. Considero importante mencionar a la autora Núñez A. (2020) 

quien hablando de la propuesta que manejo sobre técnica de la rutina nos dice que: 

 

Una rutina escolar efectiva, por lo general comprende el empleo de una metodología 

novedosa por parte del docente, capaz de brindar seguridad a los estudiantes, pues este 

puede prepararse para determinadas actividades, evitando así el temor a lo desconocido 

y la improvisación por parte de estos. 

 

Es por ello que considero que mi técnica es efectiva simplemente como la autora lo menciona 

se debe hacer más novedosa, que llame la atención de los jóvenes y que tenga mayor eficiencia 

en la enseñanza y en el manejo de la clase de este modo, podré motivar a los alumnos mediante 

esta rutina, para plantear actividades innovadoras que ellos les cause mucho interés, entusiasmo 

y puedan participar, así los jóvenes lleguen al taller demostrarán todos sus conocimientos y 

habilidades a partir de los contenidos impartidos dentro del aula. 

Por lo tanto, me propongo mejorar esta propuesta en el segundo ciclo de reflexión para poder 

obtener una respuesta notable de los estudiantes y así evitar que esta sea otra dificultad en mi 

intervención, porque al igual considero que parte en dónde no se realizaron todas las actividades 

como se planearon en un inicio por la falta de tiempos, es que además de que falta organización 

y habilidad para acortar y eliminar lo que no es completamente necesario, estoy segura que hasta 

el momento no había empleado actividades didácticas o estrategias que provocaran  que los 
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estudiantes desearan participar activamente en la clase. De este modo a continuación se presenta 

la propuesta de mejora, misma que tendrá lugar en el segundo ciclo de reflexión de acuerdo al 

modelo de Kemmis  

 

3.2.3 Propuesta de mejora  

 

Nombre de la 

propuesta  

“Grandes emprendedores” 

Descripción de la 

propuesta 

 La propuesta que se presenta a continuación va dirigida a los 

jóvenes del taller de serigrafía del CAM N° 10, haciendo uso de la 

técnica de la rutina la cual me va a permitir atender las necesidades 

educativas que presentan los jóvenes favoreciendo sus habilidades 

ocupacionales para un mejor desempeño laboral, mejorando así mis 

competencias docentes. 

Objetivos  - Mejorar mi competencia profesional a través de la 

implementación de una  propuesta pedagógica que me permita 

tener una mejora y cambio en la competencia identificada, 

cumpliendo así con el perfil y las características que un docente 

debe tener.  

 

-Planificar y aplicar la propuesta pedagógica mejorada que me 

permita  favorecer el desarrollo de las habilidades ocupacionales en 

jóvenes en situación de discapacidad intelectual del taller de 

serigrafía del CAM N° 10 a través de la técnica de rutina para 

mejorar su desempeño laboral.  

Problemática  Como docente en formación presento dificultades para detectar las 

necesidades de aprendizaje de jóvenes en situación de DI en el 

taller de serigrafía del CAM No. 10 Lic.  Adolfo López Mateos, 

obstaculizando su desempeño en el trabajo laboral. 
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Técnica   La rutina es un conjunto de actividades específicas que ocurren 

cotidianamente en el entorno escolar o en el hogar, que están 

diseñadas para enseñar habilidades a partir de la consistencia y la 

repetición de éstas. La rutina en el taller de formación laboral es 

fundamental, debido a que, partir de ésta, el alumno construye un 

concepto temporal de lo que realizará durante el día, lo que le 

posibilita para hacer anticipaciones; también permite que el alumno 

se apropie y ponga en práctica diversos conocimientos y 

habilidades a partir de la repetición de las actividades y, finalmente, 

favorece la comunicación funcional del alumno a través de la 

interacción con el adulto para realizar la rutina. SEGEY, 2021. 

Hipótesis  Aplicar una propuesta de mejora centrada en la técnica de la Rutina 

para favorecer las habilidades ocupacionales mejorando el 

desempeño laboral con jóvenes en situación de discapacidad 

intelectual.   

 

Opción 2: 

Se identificó las necesidades de aprendizaje de los jóvenes en 

situación de discapacidad intelectual mediante la planificación de 

secuencias didácticas utilizando la técnica de rutina para fortalecer 

las habilidades ocupacionales para un mejor desempeño laboral. 

Acción  Mejorar y aplicar la propuesta de mejora utilizando la técnica de 

rutina, que permita fortalecer las habilidades ocupacionales en 

jóvenes en situación de DI del taller de serigrafía del CAM N° 10, 

para un mejor desempeño laboral. 

Actividades  Actividad 1 “Emprendedores de SERICAM” 

Actividad 2 “Bolsa para mamá” 

Actividad 3 “Para ti maestro” 

Actividad 4 “Libretas de graduación” 
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3.2.4 Segundo ciclo reflexivo 

 

Con base en las reflexiones obtenidas y realizadas del primer ciclo de reflexión, se dio paso a la 

ejecución del segundo ciclo haciendo la mejora de la acción, usando el modelo de Kemmis. De 

acuerdo con las observaciones, se trabajaron las áreas de mejora para obtener resultados más 

favorables durante la jornada de prácticas tanto en mí como docente, en mi práctica y para con 

los alumnos. 

 

Fase de observación  

El segundo ciclo reflexivo lo llevé a cabo en la semana del 08 de mayo al 26 de mayo, período 

en el cual hay varias suspensiones por días festivos, festejos o fechas conmemorativas, por lo 

que la asistencia de los jóvenes y las clases que se podían aprovechar fueron pocas. 

Para seleccionar e incorporar los aprendizajes esperados o en este caso las competencias que se 

incluyen en la planeación (ver anexo 13), tomé como base el documento de la especialización, 

ya que dentro de CAM laboral se maneja el programa de estudios del 2014, cada taller maneja 

su propio documento dependiendo de la especialización, para el taller en el que me encuentro el 

cual es serigrafía se retomaron las competencias del programa de estudio CAM Laboral 

serigrafía en dónde existen 3 campos de formación, los cuales son: desarrollo personal y social, 

desarrollo académico instrumental y desarrollo laboral. Por lo tanto, para esta jornada de 

prácticas seleccioné 3 competencias del campo de formación desarrollo laboral, también se 

trabajan puntos importantes en las otras competencias sin embargo debido a mi tema para trabajo 

de titulación el cual está enfocado en la parte ocupacional únicamente incorporé de manera 

formal estos 3 que se mencionan a continuación:   

1. Prepara los materiales de acuerdo al sistema de impresión requerido 

2. Prepara el equipo de impresión ajustándolo de acuerdo a las especificaciones de 

producción 

3. Reproduce e imprime la imagen en serigrafía cumpliendo con los estándares de calidad 

de acuerdo a orden de producción. 

Durante en planeaciones anteriores se trabajaron contenidos del módulo I, para hacer uso de 

todo lo que implican los materiales y la maquinaria en serigrafía, los jóvenes habían adquirido 

habilidades y conocimientos previos, por lo que en esta ocasión incorpore estos aprendizajes 
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esperados que también se incluyen en la unidad 2 Impresión de la imagen en serigrafía, lo que 

implica para los estudiantes mayor complejidad, más conocimientos dominar más técnicas y así 

fue como se seleccionaron los aprendizajes o competencias que se incorporaron en la 

planeación, este sería el proceso básico para brindarles las herramientas necesarias para que en 

un futuro puedan ejercer su trabajo, por lo que esta planeación se diseñó pensando en qué se 

dedicarán a la realización de productos impresos durante la mayoría de los días o del tiempo 

que estuvieran en el taller, con base en esto se llevó a cabo una estrategia que resultó efectiva y 

se describe a continuación. 

Para iniciar con esta propuesta de mejora en un inicio les hice saber a los jóvenes qué es lo que 

íbamos a aprender, qué serían las competencias que iban a desarrollar o mejora, cuáles eran los 

criterios de desempeño que se iban a evaluar y dentro de ellos se abarcó la participación, trabajo 

en equipo, trabajo independiente, seguimiento a instrucciones, expresar necesidades y compartir 

experiencias, preparar materiales y equipo de impresión de acuerdo a las especificaciones de 

producción y obtener productos impresos cumpliendo con los estándares de calidad de la 

empresa. Asimismo les dije que íbamos a retomar la ruleta de la transformación en algunas 

ocasiones y sobre todo lo que pondrían mucho en práctica iba a ser el check list, solo que esta 

vez se plasmaría como un apunte en el cuaderno; en este caso lo que se hizo fue anotar la orden 

del día con todas las actividades a realizar y todos los alumnos conforme se iban haciendo dichas 

actividades, colocaban una palomita al frente de la consigna, si al final del día todas las 

actividades encontraron palomeadas, alguna de las maestras ponían su firma de revisado en el 

cuaderno del estudiante. Lo mismo se iba siendo en el pizarrón, ya que yo anotaba las 

actividades, con otro color diferente al que se escribió alguno de los jóvenes tenía la consigna 

de ir marcando qué actividades ya habíamos realizado y cuáles quedaban como pendientes. En 

caso de que no se pudieran hacer ese día se realizaban al siguiente.  

Las actividades diseñadas en esta jornada de prácticas comenzaron con la puesta en marcha de 

presentarles a los jóvenes una empresa que yo creé, en este caso esta empresa sería el mismo 

taller, la cual llevaría por nombre SERICAM Diseño y Estampado, el propósito de implementar 

esta estrategia de convertir el taller en una empresa era que los jóvenes vivieran una experiencia 

más cercana a la realidad, todo relacionado a lo que es trabajar o ser parte de una empresa, 

adquiriendo actitudes de responsabilidad y trabajo, pero sobre todo que ya se sintieran en un 

trabajo dónde tenían la responsabilidad de entregar pedidos en tiempo y forma.  
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Para retomar los conocimientos previos hice preguntas para ver si sabían que era una solicitud 

de empleo, un currículum, como funcionaba una empresa, como no tuvieron respuesta a estas 

preguntas, solicité a cada uno que investigara que eran estos documentos, para que nos sirven y 

como se deben llenar, a los que tienen la escritura investigan en internet, leen y elaboran un 

resumen, los que no buscan videos y hacen un dibujo, o también elaboran una explicación pero 

sus papás los ayudan a escribir. Posteriormente se analizaron los temas en la clase, se hicieron 

2 ejercicios para llenar el documento de solicitud de empleo y al final se entregó una hoja que 

es la que debían llenar bien y entregara para que fueran contratados.  

Se hizo un curso express, que en realidad fue como un repaso de todo lo que utilizábamos para 

imprimir, como funcionaba y en qué momentos debíamos hacer uso de ellos, se repasó las 

técnicas de secado y los tipos de tintas, por lo tanto, una vez concluida su solicitud final se hizo 

la entrega formal, fueron contratados y posteriormente se les entregó una tarjeta de trabajo (ver 

anexo 14) en la que venían algunos apartados con la tarea que debían realizar. Dentro de esta 

tarjeta se iba aumentando el grado de dificultad y conforme fueran avanzando se iba marcando 

la tarea como realizada y debían pasar a la siguiente. Esta tarjeta contenía algunos proyectos de 

impresión como bolsa ecológica para día de las madres, servilletas para bautizo y graduación, 

impresión de pasta para cuaderno y la técnica iris para las mismas.  

Es importante mencionar que para realizar cada proyecto de impresión cada uno de los jóvenes 

debían hacer todo el proceso que sería: Elegir el marco, enmascarillarlo, elegir el rasero, poner 

el marco en el pulpo y ajustarlo, preparar la mesa de impresión, el rack y acondicionar las tintas.  

Todos tuvieron la oportunidad de practicar, aunque unos se llevarán más tiempo que otros. El 

orden en que se realizaron las actividades fue el siguiente: 

1. Prácticas: de enmascarillar, colocar mesa de impresión, preparar maquinaria, corte con 

cúter o tijeras 

2. Elegir el proyecto a imprimir (1- bolsas, 2- servilletas, 3- playeras, 4- cuadernos, 5- 

trapos) 

Durante este segundo momento es importante mencionar que el primer proyecto realizado 

fueron las bolsas para el 10 de mayo, ya que el evento estaba en puerta y el festival debía hacerse 

esa semana, tanto las bolsas había que entregarlas para que cada 1 pudiera decorar. En total se 

imprimieron en total. 200 bolsas ecológicas. Posteriormente, se hicieron las impresiones de 

libreta en técnica, Iris y finalmente se realizó lo que es la técnica iris.  
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De igual manera por el festival de 10 de mayo, la suspensión de clases del día 10 de mayo, 

suspensión de clases de los días para el festejo por el día del maestro, por el festejo del día del 

estudiante, en donde se realizó una salida al acuario. Todos estos eventos hicieron que la jornada 

de prácticas disminuyera y se quitaron al menos de cuatro a 5 días de trabajo.  

3. Limpiar herramienta y maquinaria  

4. Acomodar material y maquinaria en su lugar 

Finalmente se hizo un reconocimiento y felicitación a los jóvenes por haber participado en este 

proyecto sobre SERICAM y todos hicimos un tipo de reflexión sobre cómo sería el desempeño 

de cada uno ya en contextos y trabajos reales, algo más formal, donde se pone en práctica todo 

lo aprendido en el salón, asumiendo compromisos, responsabilidades y aceptando el trabajo en 

equipo. 

 

Fase de reflexión  

Durante esta jornada considero que sí hubo varios problemas a los que me enfrenté, 

considero que  muchos más que en otras, relacionadas al control de grupo o las relaciones 

dentro del grupo, primeramente quiere comenzar hablando de este problema porque aunque 

fue el último que se dio a la jornada de prácticas para mí fue una experiencia que nunca voy 

a olvidar por diferentes situaciones en primera por el temor de no saber cómo actuar, por el 

miedo de ver a tus alumnos golpeados, la responsabilidad que tienes y que los papás te 

reclaman de alguna manera y la impotencia de no poder controlar esa situación como tú lo 

imaginabas, este acontecimiento pasó los últimos días de las prácticas y fue porque 2 de los 

alumnos no se toleran entre sí y al momento de tener contacto el uno con el otro se 

empezaron a fastidiar, posteriormente en el salón tuvieron otro roce y finalmente cuando 

uno de los 2 estaba molesto dio un golpe en la espalda al otro y se empezaron a dar muchos 

golpes hasta llegar al piso, ¿por qué considero que esto fue un problema? porque analizando 

la situación ahora veo que debí tomar algunas medidas o lidiar este conflicto desde la 

primera acción negativa entre estos 2 compañeros y así se pudo haber evitado todo un pleito 

dentro del salón evitando poner en riesgo la salud de alguno de los jóvenes, pienso que este 

problema también se relaciona conmigo al no tener el conocimiento completo de los 

protocolos que deben seguirse en estos casos y tal vez por esta falta de conocimiento no le 
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brindé el apoyo esperado a mi docente titular sobre las posteriores acciones que se llevan a 

realizar con ambos jóvenes. 

 

Específicamente otro problema que tuve fu no tomar en cuenta todos los eventos que se van 

a realizar en el mes de mayo y acortar un poco mis actividades, ya que, debido a la falta de 

tiempo no todas se concretaron paso a paso como se tenían planeadas, se tuvieron que hacer 

un poco más cortas para que pues diera tiempo de realizar cada una de las actividades, pero 

solo se retomó lo esencial o lo más importante de ellas entonces me faltó planear más de 

acuerdo a las actividades que se celebran en el mes de mayo y a los días de trabajo que se 

iban a tener.  

 

Finalmente otra problemática que puedo rescatar como área de oportunidad es que a pesar 

de que con algunos alumnos hice ajustes en las actividades disminuyendo un poco el nivel 

de dificultad, a varios de ellos se les siguió complicando y pues al momento me tardaba un 

poco en analizar cómo podía ajustarlo para que pudieran realizarlo dependiendo de sus 

habilidades y competencias desarrolladas hasta ese momento, por lo tanto, debo trabajar de 

manera más particular con aquellos jóvenes que se encuentran en el nivel intermedio y bajo. 

 

Tuve que hacer algunos ajustes al momento, para las actividades con nivel un poco más 

bajo, me estuve apoyando de los alumnos que ya tienen mayores habilidades para que ellos 

fueran como un guía para estos estudiantes y se hiciera un trabajo de acompañamiento entre 

alumnos. Por ejemplo para trabajar la técnica iris algunos alumnos en lugar de que hicieran 

como tal la técnica final se hacía un ajuste en la posición de los papeles y ellos únicamente 

los colocaban en una sola dirección, con otros en lugar de que lo pegaran con diurex lo 

pegaban con print,  también debido a una visión que se tenía sobre el darles un puesto formal 

de trabajo en serie diciendo lo ajustes en la planeación sobre quién iba a dirigir los procesos 

de impresión es decir en un inicio tenía contemplado que yo al lado de titular fuera quien 

dirigiera y dieron las indicaciones hoy pero de igual manera gracias al entusiasmo 

participación e ideas de los jóvenes se tomó la decisión de que ellos fueran quienes dirigieran 

esa misma empresa y guiarán a sus compañeros durante todo el proceso. Una vez suscitado 

el problema o conflicto de pelea entre los jóvenes se hicieron ajustes en cuanto a los trabajos 
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y asistencia de cada uno, porque ya no podían asistir juntos a la escuela entonces uno asistía 

una semana y el otro la siguiente semana, por lo tanto, al que se quedaba en casa se le 

enviaban los trabajos más sencillos que pudiera realizar y debía mandar evidencia mientras 

que al otro se le pedían los trabajos que requerían más material o cosas del taller para que 

los pudiera elaborar . 

Y como ajuste en la organización del tiempo pues como ya lo mencioné tuve que acortar 

mis actividades hacerlas un poco más sintéticas para que se pudieran concretar ya no hubo 

tanta explicación o investigación al final porque ella no daba tiempo de realizar los productos 

así que se trataron de realizar las actividades prácticas para que ellos pudieran tener una 

experiencia de trabajo continuo en esta empresa que se hizo creativamente. 

 

Los resultados que obtuve en esta jornada de prácticas fueron interesantes, me hicieron 

reflexionar mucho, me hicieron pensar, me gustaron y a pesar de los problemas que se 

tuvieron considero que pude tener algunos buenos resultados, así que voy a enlistar los y 

tratar de explicar uno por uno por qué considero que fue un buen resultado. 

1. Acompañamiento entre compañeros o trabajo entre pares fue un resultado que consideró 

obtuve en esta jornada específicamente porque a diferencia de las otras todos veían o 

seguían las instrucciones de una maestra, sin darse cuenta o analizar el hecho de que 

todos tienen el mismo conocimiento y todos hacen el mismo trabajo por lo tanto todos 

pueden ser líderes y llevar la batuta en un proyecto trabajo que se le solicité. 

2. En esta jornada a pesar de que me costó mucho más trabajo con algunos jóvenes que con 

otros la mayoría aceptan sus errores y los corrigen, el 70% aproximadamente de los 

jóvenes se ponían alterados o se molestaban, pensaban que los estabas regañando cuando 

se les hacían observaciones sobre un trabajo que podían mejorar y estaba un poco mal 

hecho etcétera, por lo tanto durante esta jornada trabajé mucho el que ellos aprendieron 

a escuchar, aceptarán que se habían equivocado y pudieran saber cómo mejorar y que lo 

hicieran para así darse cuenta que su trabajo realmente podría ser de muchísimo mejor 

calidad.  

3. El establecimiento de una rutina laboral: este resultado igual me costó un poco de trabajo 

porque lo vengo trabajando desde la jornada anterior, sin embargo creo que con algunos 

de ellos sí se pudo lograr más que en otros, porque al yo plantearles la idea de que ya no 
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iban a ser alumnos durante el tiempo que estuviéramos en ese taller trabajando y vamos 

a hacer empleados de la empresa de SERICAM cambiaron muchas reglas algunas de las 

costumbres que se tenían al llegar al salón y se trató de dar un trabajo más estricto debido 

a que pues ellos tenían que vivir la realidad de cómo es ser parte de una empresa, de una 

tienda o dónde prácticamente se tiene un jefe que te esté dirigiendo en tu trabajo y aunque 

se tardaron un poco en lo acoplarse a este ritmo de trabajo sí se lograron muchos aspectos 

con ayuda obviamente de otras herramientas como lo fue el checklist, las tarjetas, de 

trabajo y la ruleta de trabajo. 

 

Los cambios que podría hacer o que hasta el momento he podido detectar, son la dinámica 

que se va a manejar en el grupo en cuanto a la relación que se tenga con jóvenes, es decir, 

entre compañeros, los alumnos con los maestros. Mejorar las estrategias a trabajar en el 

grupo y también los materiales o instrumentos que se utilizan tanto para la ejecución de las 

actividades como para la evaluación de cada una de ellas porque me he dado cuenta que no 

todas las actividades se van a evaluar con el mismo instrumento, hola los mismos 

indicadores para todos ya que también estos deben de diversificarse para cada uno de los 

estudiantes. 

 

Otros cambios que podría seguir haciendo y que hasta ahora me han funcionado es establecer 

una rutina en el ámbito laboral pero salir de la rutina en cuanto al trabajo de  los proyectos 

ya que pude percatarme de que a ellos siempre les gusta trabajar proyectos de impresión, es 

decir siempre les gusta trabajar con cosas que sean referentes a lo que ellos se quieren 

dedicar no entonces para ello se debe tener en cuenta los gustos o los propósitos las metas 

de los alumnos, pero si siempre se está trabajando lo mismo lo mismo lo mismo a ellos ya 

no les causa sorpresa o emoción; pondré un ejemplo de lo que me pasó en el taller, 

normalmente siempre se imprimían servilletas o papel ya sea para pastas, folders, etcétera, 

pero cuando ellos vieron que íbamos a aprender a imprimir globos, vasos, toallas, playeras, 

bolsas o sea todo a ellos les emocionaba y le sorprendía más porque precisamente era un 

conocimiento nuevo entonces siempre hay que llevarlos a nuevos horizontes, a que quieran 

aprender más y que no se limiten con lo que ya saben, sino que busquen y que exijan un 

mayor aprendizaje. 
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Esta experiencia al igual que las otras me dejan muy contenta, satisfecha porque sé que cada 

día pude aprender algo nuevo y todo lo que aprendí me sirve tanto personal como 

profesionalmente, pero específicamente las cosas que aportaron a mi formación es el hecho 

de que yo también no debo limitarme o sea no adaptarme a la rutina de los demás si no tratar 

de ver siempre con mucha creatividad, dejar que las ideas surjan, que fluyan y a veces lo 

que parece ser muy sencillo puede dar muchas frutas buenas por qué digo esto porque pude 

rescatar muchas ideas dadas por los alumnos y me pude dar cuenta que cuando agregas una 

chispa de sencillez, alegría o creatividad las cosas pueden dar un giro muy grande y los 

resultados pueden ser sorprendentes. Quiero incluir una frase que es muy conocida y qué 

siempre nos dicen las personas esta es “No juzgues a un libro por su portada”, al haber 

concluido ya mi jornada de prácticas y mi servicio social hago un análisis de todo lo que 

viví y sé que el no juzgar un libro por su portada me puede traer muchísimas cosas buenas, 

muchísimas sorpresas y te permite ver lo mejor de las personas y así poder apoyarlos 

alentarlos y seguir adelante; cuando tú te dejas llevar por comentarios o ideas sobre una 

persona, un alumno, no vas a permitirle que él demuestre todo su potencial que tiene y no 

podrás aprender, yo considero que no juzgue a ningún libro por su portada y día a día me 

sorprendía muchísimo el resultado que podrían entregar, aún más los alumnos a los que les 

considera con un nivel más bajo; me llevo como aprendizaje que cuando dedicas tiempo a 

tu grupo, cuando te encariñas con ellos, cuando haces todo con dedicación por querer que 

ellos salgan adelante, ellos también te responden de la misma forma porque tienen interés, 

ellos trabajan y tú puedes brindarles muchísimas cosas para que puedan seguir aprendiendo; 

otra cosa importante es reflexionar no solo al final, sino al inicio durante y después, porque 

todo esto ayuda mucho a mejorar a ver qué está fallando cómo lo puedo cambiar que puede 

utilizar para seguir avanzando y no quedarte estancado conformarte con lo que ya tienes o 

con lo que ya sabes. 

 

Con la metodología de la investigación-acción entendí que este espiral de ciclos no tiene fin, 

ya que, en cada una de las intervenciones va a haber algo que se pueda mejorar y aquí es 

cuando comienza un nuevo ciclo, encontrando muchas más reflexiones que me permitirán 

seguir mejorando en mi labor como docente. Considero que es necesario seguir 
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implementando esta metodología durante todos los años que me resten en el servicio para 

que no sólo quede plasmada en el documento, sino que se convierta en una de mis 

herramientas para la mejora de mi enseñanza y me ayuden a que no caiga en el conformismo 

de estar trabajando siempre las mismas actividades, así que ahora tengo el propósito de 

evaluar constantemente mi práctica, reflexionar respecto a ella y hacer estos ciclos en los 

años que me encuentres en servicio.   

 

El presente informe comenzó proponiéndome mejorar la competencia Detecta las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de 

aprendizaje, de conducta o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes para 

favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional. Ahora, en este momento me doy cuenta 

que haber realizado estos ciclos pudo favorecer esta competencia, ya que, el ejercicio sobre 

la identificación del problema justamente tenía que consistir en responder a las necesidades 

de aprendizaje de los alumnos y sé que se logró, posiblemente no como se esperaba, sin 

embargo, hubo rasgos significativos que aunque pequeños marcaron la diferencia. Es por 

ello que a continuación como último apartado terminaré con mis conclusiones.   
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Conclusiones 

 

Elaborar el presente informe de prácticas me dejó muchas experiencias y aprendizajes tanto 

positivos como negativos, pero a su vez me permitió darme cuenta de los aspectos que debía 

mejorar o fortalecer, tras haber realizado una ardua investigación, selección de información y 

análisis de la misma, soy consciente y reconozco que es de suma importancia que todos los 

docentes hagamos esta autorreflexión, que constantemente estemos tras el objetivo de mejorar 

nuestra práctica profesional porque vivimos en un mundo que no se detiene, en un mundo en 

donde la educación pasa por constantes cambios y los docentes debemos estar preparados para 

enfrentar cualquier retó que se nos presente, actualmente existen muchas necesidades que cubrir, 

barreras que minimizar o eliminar, hay mucho que mejorar para poder trascender hacia esa 

educación inclusiva, de excelencia y de calidad.  

Es por ello que hoy en día me propongo no solamente haber realizado estos ciclos de reflexión 

para mejorar mi competencia profesional y práctica profesional para mi trabajo de titulación, 

sino que, a partir de ahora apropiarme de este proceso, hacerlo un hábito y qué día con día me 

ayude a transformar la práctica, para así mejorar la enseñanza y poder aportar no solamente a 

los alumnos, sino también a la sociedad. Por ello, estoy agradecida de que a través de esta 

metodología de la investigación-acción y tras haber realizado mis ciclos reflexivos, este trabajo 

me haya dado la oportunidad de mejorar mi competencia profesional “Detecta las necesidades 

de aprendizaje de los alumnos con discapacidad con dificultades severas de aprendizaje de 

conducta o de comunicación o bien con amplitud sobresaliente para favorecer su desarrollo 

cognitivo y socioemocional”  porque era un aspecto que hasta el momento no había puesto en 

práctica y no me sentía capaz de enfrentarme en un contexto real, yo sola, por lo tanto, esta 

detección de necesidades que realicé por primera vez de forma más real, a través de los 

instrumentos de observación y evaluación, me sirvió para entender más el proceso que se realiza, 

para de ahí poder retomar qué es lo que falta  mejorar en el alumno, cuáles son los aprendizajes 

o competencias que deben  desarrollarse, lo cual es en conclusión las necesidades de aprendizaje 

de los alumnos; aunque considero que no logré apropiarme de esto al 100% porque así como 

cada NNAJ es diferente, también cada proceso es distinto, los resultados o el camino no siempre 

será el mismo, sin embargo, me sirvió mucho para poder mejorar mis habilidades de 



117 
 
 

observación, critica, análisis, relación para con los jóvenes y hasta acercamiento con los padres, 

todo ello me permitió poder detectar que en ese momento, la necesidad de aprendizaje de la 

mayoría de los jóvenes. Se relacionaba con su desempeño laboral; por ello que considero que 

me faltan cosas por mejorar, pero pude mejorar, reflexioné y viví de primera mano el proceso 

de evaluación y detección de necesidades. Por lo que el día de hoy, me siento más tranquila de 

saber que sí el día de mañana estoy yo como docente titular, tengo los antecedentes necesarios 

para poder realizar esta tarea, obviamente tendré que seguir investigando y trabajando para la 

mejora de ella, sin embargo, sí tuve un avance significativo de cómo estaba antes de iniciar este 

informe y ahora al verlo realizado. 

Hoy al ver concluido este trabajo me siento satisfecha por los pequeños logros y avances que 

tuve, ya que considero que el haber realizado mi servicio social dentro del CAM N°10 “Lic. 

Adolfo López Mateos” en el taller de serigrafía fue un gran reto pero a la vez una de las 

experiencias más enriquecedoras a lo largo de mi formación profesional, primero porque me 

permitió hacer una autorreflexión para detectar que tenía que mejorar y de ahí partir a resolver 

una necesidad de grupo, posteriormente me permitió tener un panorama más amplio sobre la 

importancia de relacionarme y conocer a los alumnos, a partir de esta experiencia yo supe de 

donde partir para el diagnóstico.  

Asimismo reconozco que en un inicio me fue difícil desarrollar de manera ordenada cada uno 

de los ciclos reflexivos, establecer los tiempos me costó un poco de trabajo porque por una u 

otra cosa se movían un poco y me sentía presionada, de igual manera al realizar las actividades 

considero que durante el primer ciclo me faltó realizar ajuste, sin embargo por la experiencia 

apropiada, en el segundo ciclo pude tener la habilidad de ajustar los tiempo de acuerdo a los 

requerimientos que se iban teniendo en el grupo.   

A través de desarrollo de la metodología y de la realización de este trabajo, considero que logré 

un avance del 70% en comparación a como comencé, ya que, fui dando respuesta a la pregunta 

de investigación ¿Cómo detectar las necesidades de aprendizaje de jóvenes en situación de 

discapacidad intelectual para diseñar una planeación que ayude a mejorar sus habilidades 

ocupacionales? Donde aprendí que a través de la selección de los instrumentos, la aplicación de 

la técnica de rutina, la observación, las evaluaciones y evidencias puedo ir detectando que 
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necesidades tienen los jóvenes para así buscar estrategias pertinentes que me ayuden a responder 

a esta necesidad, en este caso se trabajó con la técnica de la rutina para mejorar las habilidades 

ocupacionales y que de este modo los jóvenes tuvieran un mejor desempeño laboral, pese a esto 

sé, que es necesario que siga practicando pero ahora me siento orgullosa de haber aprendido a 

detectar estas necesidades en la mayoría de los alumnos. De esta manera sé que di respuesta a 

mi propósito general Mejorar mi práctica docente a través de diferentes estrategias de 

enseñanza a partir de una oportuna detección de necesidades de aprendizaje de alumnos en 

situación de discapacidad intelectual para mejorar sus habilidades ocupacionales. 

 

 El trabajo me permitió planificar una propuesta en la cual reconocí la relevancia que tiene el 

favorecer las habilidades ocupacionales de manera general, pues estas se convierten en un punto 

clave para que los jóvenes aprendan nuevas cosas, como en este caso que aprendieron a imprimir 

materiales nuevos, de igual manera que adquieren experiencia, la cual les permitirá mejorar sus 

habilidades en calidad, rapidez, entre otras, así como también la práctica de valores, trabajo en 

equipo, compromiso, responsabilidad, puntualidad y asistencia. Por tal motivo mi hipótesis de 

acción si fue comprobada, por lo que al yo detectar esta oportunidad de mejora, me enfoque en 

dar atención a la necesidad de aprendizaje y pude diseñar un plan de acción para dar respuesta 

a ello, sin embargo, considero que tal vez faltó reforzar un poco más o seguirla trabajando.  

La técnica de la rutina es funcional para fortalecer las habilidades ocupacionales con jóvenes en 

situación de discapacidad, pero si se trabaja con entusiasmo y constancia, de acuerdo a los 

resultados obtenidos puedo decir que esta es una educación efectiva porque da buenos resultados 

y aparte se realiza bajo el contexto real de los jóvenes, en mi puesta en práctica aprendí que se 

necesita favorecer esta creación de experiencias significativas, cabe mencionar que de los 

aspectos que mencionaré a continuación no todos fueron implementados, pero si tuviera la 

oportunidad de hacer un tercer ciclo de reflexión lo haría ya con estás mejoras y sé que los 

resultados serían más positivos. Gracias a todo este proceso aprendí que realizar las tareas y 

acciones necesarias ayuda a participar en acciones formativas, que dan a los jóvenes la 

oportunidad de adquirir un trabajo, de hacer prácticas, potencia sus capacidades, propicia la 

inclusión en la sociedad, adquieren un mayor nivel de autonomía, ayudan a tener más orden y 
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realizar nuestro trabajo de calidad, siempre y cuando esta rutina se haga con motivación, 

principalmente por parte del docente.  

Finalmente concluyo diciendo que realizar este trabajo me dejó algunos aprendizajes personales 

y profesionales como: organizar bien mí tiempo, anticipar las tareas a realizar, ser puntual y 

constante, no dejarme llevar por los comentarios de otras personas, permitir tener un vínculo 

emocional con los alumnos para conocerlos mejor, no comparar, me ayudó a tener mayor 

compromiso y responsabilidad para con mi labor docente, que si no tengo la información y 

herramientas necesarias no debo conformarme y buscar, analizar el porqué de las cosas o 

acciones de los jóvenes, interpretar su forma de comunicarse y sobre todo ver más allá de lo 

cotidiano.  

Estoy consciente de que aún me falta mejorar más y que requiero seguir preparándome, seguir 

comprometida con mejorar mi práctica, para poder brindar una enseñanza de calidad, 

contribuyendo a trascender hacia la realidad de la inclusión educativa.  
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Recomendaciones 

 

 Tener siempre a la vista los objetivos, esto permitirá a tí como docente una mayor claridad y no 

desviarte del camino para lograr la meta o propósito que tienes para lograr ese cambio o mejora.  

 Durnte todo el proceso realizar siempre el diario de maestro, una bitacora o notas significativas 

que te sirvan como evidencia y aparte sean los recursos que te ayuden a recordar momentos del 

desarrollo de tu intervención para poder identificar áreas de oportunidad y que se tengan los 

referentes suficientes para realizar un plan de mejora.  

 Vincular la enseñanza de los aprendizajes o competencias con situaciones reales de la vida de 

los jóvenes, que a ellos todo lo que aprendan les sirva para desempeñarse en su entorno.  

 Hacer uso de diferentes materiales o herramientas que apoyen en la ejecución de la técnica, 

estrategia o metodología que se está trabajando y tratar de que estas se complementen entre sí, 

con el propósito de lograr resultados más favorables para los estudiantes. 
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