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Resumen 

 

Dentro de los estudios sobre la personalización de cuentos encontramos relación con 

el aprendizaje de palabras, acercamiento a la lectura, interacción padres-hijos y empatía, lo 

que puede ser útil para trabajar uno de los mayores retos ante la inclusión educativa, como lo 

son las barreras para el aprendizaje y la participación (actitudinales, físicas/ambientales, 

políticas y de comunicación). La presente investigación retoma la personalización de un 

cuento con temática inclusiva. El objetivo fue evaluar los cambios actitudinales por la 

influencia de lectura de cuentos inclusivos personalizados. Las actitudes se evaluaron en tres 

dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual. Se realizó un pre y posttest del Cuestionario 

de actitudes hacia la discapacidad. La muestra estuvo conformada por 99 escolares (54 niñas 

y 47 niños) de primero y segundo año de primaria de una escuela pública perteneciente a la 

ciudad de Cuernavaca, la cual se dividió en 4 grupos, que fueron expuestos a un tipo de 

lectura determinada: 25 niños expuestos a la lectura de un cuento sin relación a la inclusión 

(grupo control), 24 niños expuestos a la lectura de un cuento inclusivo (grupo no 

personalizado), 25 niños expuestos a la lectura del cuento inclusivo con información 

personalizada distribuida en distintas partes del cuento (grupo personalizado general)  y 25 

niños expuestos a la lectura del cuento inclusivo con información personalizada concentrada 

en un personaje de la historia (grupo personalizado específico). En los resultados, se 

observaron diferencias significativas entre los cambios de actitudes de los grupos de los 

cuentos personalizados sobre el grupo control. Como conclusión, se muestra la relevancia de 

la personalización de un cuento inclusivo, para los cambios de actitudes hacia la 

discapacidad.  

            Palabras clave; Cuento, personalización, inclusión, discapacidad  
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Diseño y Personalización de un Cuento para el Cambio de Actitudes hacia la 

Discapacidad 

 

En México como en muchos otros países se ha empezado a trabajar la inclusión en 

las aulas educativas como un derecho para todas las personas sin importar las condiciones 

que presenten, con esta iniciativa todos cuentan con el mismo acceso a la educación en el 

centro escolar que se desee, pues la vida estudiantil forma parte de la vida en sociedad de 

cada individuo lo que nos hace parte de nuestra comunidad.  

Pero ¿qué tanto se ha logrado cumplir este proceso de inclusión dentro de nuestra 

comunidad?, ¿realmente las barreras hacia la discapacidad y diversidad han sido eliminadas 

en su totalidad dentro de las instituciones escolares?  

Es evidente que México tiene un atraso sobre el tema de inclusión hacia la 

discapacidad, tenemos muchísimas barreras que eliminar para poder lograr un correcto 

proceso de inclusión, una de las barreras más visibles son las arquitectónicas, la falta de 

rampas en las calles, accesos o barandales, así como también las barreras actitudinales que 

no son tan visibles pero sí relevantes, ya que las actitudes negativas pueden ser generadas por 

diferentes razones como falta de conocimiento, ignorancia, indiferencia o prejuicios.  

Con el fin de aportar y cubrir algunas necesidades sobre este tema se ha trabajado en 

este proyecto que consta de ocho capítulos donde se hablará sobre la discapacidad y las 

barreras con las que se sigue luchando para lograr una correcta inclusión, para esto se 

trabajarán las actitudes hacia la discapacidad en escolares a nivel primaria a través de la 

lectura de un cuento con temática inclusiva, incluyendo el efecto de la personalización para 

observar y aumentar los beneficios del cuento para lograr una mejor inclusión. 
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En el primero se habla sobre lo que se conoce sobre discapacidad y como se ha 

trabajado a través del tiempo. 

El segundo capítulo se enfoca en el proceso de inclusión dentro del contexto escolar 

y los retos que se presentan para lograrla.  

En el tercer capítulo se encuentra el papel de las barreras actitudinales, los efectos, 

las consecuencias de éstas y el interés por modificar y lograr actitudes más positivas a la 

comunidad estudiantil hacia sus pares con discapacidad.  

Para lograr esto, se presenta en el cuarto capítulo la importancia del cuento para 

trabajar dentro de las aulas, se muestran algunas ventajas de trabajar con la tecnología pues 

se utilizará como herramienta para realizar y personalizar el cuento, así como también se 

expondrán los beneficios de la personalización ante las actitudes hacia la discapacidad.  

Dentro del quinto, sexto y séptimo capítulo se expone el problema de investigación, 

objetivos e hipótesis, la metodología para la recopilación de información y los resultados de 

la intervención, para cerrar con la discusión, futuras investigaciones, conclusiones, y anexos 

del proyecto.  
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Capítulo 1 

Diversidad y Discapacidad 
 

Se define como diversidad lo inherente en cada sujeto, la variedad y diferencias con las 

que convivimos dentro de un contexto. Para Carignan et al., (2005), la diversidad engloba el 

género, estado civil, la orientación sexual, edad, discapacidad, cultura, idioma, etnias, 

tradiciones, religión, situación familiar, características físicas, valores, comportamientos, 

formas de pensar y actitudes. 

Este escrito se enfoca particularmente en la discapacidad, a lo que la Organización 

Mundial de la Salud (World Health Organization, 2001), define como la limitación, dificultad 

o ausencia de la capacidad debido a una deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial), 

según el contexto, para realizar alguna función, tarea o actividad considerada normal dentro 

de la sociedad.  

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(Cuenot, 2018), las personas con discapacidad cuentan con una o más deficiencias, ya sean 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y al interactuar con distintos ambientes del 

entorno social se puede impedir su plena y efectiva participación en igualdad de condiciones. 

La discapacidad se definirá entonces como la limitación de las funciones físicas, 

intelectuales o sensoriales, que impiden una plena y efectiva participación en igualdad de 

condiciones, lo que puede generar actitudes y prácticas discriminatorias hacia el sujeto con 

discapacidad (Booth & Ainscow, 2011). 

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:  
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Aún falta mucho por hacer para que las personas con discapacidad puedan 

transitar libremente en su entorno. Basta darse cuenta que las instituciones, la 

infraestructura, el transporte, la información, los medios de comunicación, la 

educación, el empleo, los eventos culturales, entre otras actividades de la vida social, 

no están pensadas para que las personas con discapacidad accedan y gocen de ellas 

de manera independiente, en igualdad de condiciones, como parte de sus derechos 

humanos (CONAPRED, 2013, p.5). 

El Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad 

(Blanco et al., 2010) clasifica y define respectivamente la discapacidad como:  

- Motora: causada por trastornos neuromotores que dificultan el control de 

movimientos y postura corporal del sujeto en diferentes grados.  

- Intelectual: limitación el desarrollo intelectual de quien la padece o la capacidad de 

aprender, se puede contar con algunos rasgos físicos característicos.  

- Sensorial: Auditiva (hipoacusia o sordera): incapacidad total o parcial para recibir                               

mensajes audibles.  

▪ Visual (baja visión o ceguera): incapacidad total o parcial para ver. 

▪ Sordo – ceguera: discapacidad dual, involucrando la audición y visión. 

- Múltiple o retos múltiples: que se conoce como la combinación de dos o más 

discapacidades presentadas en un sujeto.  

- Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD): que es la perturbación de las áreas de 

interacción social, habilidades de comunicación y comportamientos así como 

intereses. Dentro de esta clasificación se encuentra el Trastorno de Rett, Asperger, 

Tourette, Trastorno Desintegrativo Infantil y Autismo.  
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Los datos de la ronda censal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2012), indican que el 12% de la población de latinoamérica y el caribe vive con al 

menos una discapacidad y el 5.1% de esta población radica en México.  

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014), da a conocer 

que el 1.5% de las personas con discapacidad residen en el estado de Morelos y dentro de 

este porcentaje; el 8.6% pertenece a niños de 0 a 14 años de edad. 

 

Modelos e Historia de la Discapacidad  
 

A lo largo de la historia, se le ha denominado a la discapacidad como un castigo divino, a 

los sujetos en condición de discapacidad se les marginaba, se les creía embrujados o enfermos 

(según el punto de vista médico S. XIX), eran escondidos, abandonados y castigados, pues 

no eran “normales”, concepto que según Goffman (1972), se concibe como una serie de 

características (físicas, sociales, intelectuales, culturales) que debe poseer una persona y al 

carecer el sujeto de algunas de estas, se convierte automáticamente en un estigma.  

En el siglo XIX, era necesaria la hospitalización de los enfermos o pacientes para 

supervisarlos y brindarles tratamiento, a esto se le conoció como terapia laboral; referente al 

ámbito escolar, se le consideró como terapia educacional. Esta etapa de las instituciones, 

como se le conoció en su época, la finalidad era compensar las deficiencias para regresar al 

sujeto al mundo de los no discapacitados (Gearheart & Weishahn, 1976). 

Poco a poco se ha trabajado la inclusión de los sujetos con discapacidad dentro de la 

sociedad, en este transcurso se encuentra el modelo social (Palacios, 2008), que habla de la 

discapacidad como un problema social, ya que la raíz del problema no se encuentra en las 



11 
 

limitaciones individuales sino dentro de la sociedad, por lo que las respuestas y soluciones 

de inclusión deben ser dirigidas a la sociedad, las oportunidades de desarrollo físico, 

psicológico y social deben ser de acceso para todos, con o sin discapacidad, a diferencia del 

modelo médico – rehabilitador donde se quería normalizar a los sujetos a través de una 

educación especial y la integración, buscando la tolerancia y aceptación a las personas que 

no eran normales, modelo en el cual se sigue trabajando para ser eliminado por completo a 

través de este modelo social que nos habla sobre educación inclusiva.    

El nuevo modelo educativo en México, contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, 

otorgando para esto una autonomía curricular a las instituciones educativas para poder 

adaptar los contenidos curriculares a las necesidades y contextos específicos de cada 

estudiante, aspirando a un aprendizaje incluyente para ofrecer una educación permanente y 

de calidad (SEP, 2017).   

Por lo que el modelo educativo inclusivo trabaja en beneficio de la diversidad, esto indica 

que las escuelas seguirán un modelo inclusivo, donde se cambie su actitud frente a la 

diversidad educando de manera igualitaria y sin discriminaciones, sin importar condiciones 

físicas, intelectuales, sociales, emocionales, culturales, religiosas, entre otras.  

Asumiéndose entonces a la educación inclusiva como un derecho fundamental que 

posibilita la participación de todos en igualdad de derechos y oportunidades, asegurando que 

la normalidad no existe y transformando la comunidad a través de este proceso de inclusión 

(Dussan, 2011). Para lograrlo será necesario eliminar las barreras que impiden llevar a cabo 

y en su totalidad el modelo social del que habla Palacios (2008) y trabajar sobre ellas para 

lograr una correcta y benéfica inclusión para alcanzar una mejor educación para todos, así 

como una mejor convivencia social.   
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Capítulo 2  

Inclusión  
 

La inclusión para Echeita y Ainscow (2011), es un proceso de la búsqueda constante de 

mejores maneras de responder a la diversidad, aprendiendo a convivir con las diferencias y 

sacar partido de éstas. Al hablar de proceso, se asume que el tiempo es un factor importante 

ya que los cambios no serán implementados de la noche a la mañana, aceptando las 

situaciones contradictorias y confusas que se presenten, comprendiendo dichos factores para 

generar cambios sostenibles.   

Verdugo Alonso (2008), considera la inclusión como la modificación de actitudes 

negativas y estereotipos, la calificación al profesorado y otros profesionales, el cambio de la 

dinámica de programación educativa y el currículum habitual, entre muchas otras acciones.  

La Inclusión, según García García y Benítez Gavira (2014), desde un enfoque educativo, 

describe el proceso donde los niños y niñas sin importar distinción de discapacidad, raza o 

cualquier otra diferencia, se sientan miembros de la clase ordinaria para aprender de sus 

compañeros y en conjunto con ellos dentro del aula.   

La educación inclusiva, es un proceso para la transformación de instituciones, con el 

propósito es ofrecer una educación de calidad, universal y sin exclusiones, reestructurando 

las culturas, prácticas educativas y políticas de los centros educativos para que logren ser 

sensibles ante las diversidades (Booth & Ainscow, 2002). En una escuela inclusiva todos los 

alumnos sin importar sus diferencias pueden compartir el salón de clases y aprender juntos, 

creando un espacio de respeto y colaboración (Kipatla, 2014).  
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Se retoma entonces la opinión de Echeita y Ainscow (2011); García García y Benítez 

Gavira (2014); Verdugo Alonso (2008), pues dentro del proceso de inclusión se quiere 

modificar las actitudes negativas y estereotipadas de la humanidad ante la diversidad, para 

que así, todas las personas sin importar su condición se sientan parte de la sociedad, 

aprendiendo a convivir con las diferencias, apreciándolas de manera positiva y como 

estímulo de aprendizaje, ofreciendo una vida de calidad y sin exclusiones, esto, tomado en 

cuenta dentro del ámbito escolar. 

 

Inclusión y Educación  
 

El tema de inclusión dentro de las escuelas regulares tiene ya algunos años trabajándose, 

aunque no de manera exitosa, ya que aún existen las barreras de aprendizaje y participación, 

concepto que fue desarrollado por Booth y Ainscow (2002), en como los profesores deben 

encausar su trabajo educativo con el alumno en desventaja o más vulnerables a los procesos 

de exclusión.  

Según datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2015),  el 60.6% de población sin discapacidad ni limitación entre 3 

a 29 años de edad asisten a la escuela, pero sólo un 46.5% de la población con discapacidad 

de la misma edad tienen acceso escolar, teniendo una diferencia del 14.1%, en lo que 

corresponde al estado de Morelos, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE, 2017) a nivel primaria se tiene un total de 1,132 escuelas (públicas y 

privadas), donde únicamente 473 de ellas cuenta con alumnos con discapacidad, lo que nos 
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permite conocer que la población con discapacidad sigue enfrentándose a diferentes 

“barreras”.   

Las barreras son clasificadas, según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de 

la Organización Mundial de la Salud (Cuenot, 2018), como barreras físicas/ambientales, 

actitudinales, de políticas y comunicación y las da a conocer como las razones que no han 

permitido que las personas con discapacidad sean totalmente incluidas a la sociedad.  

Los Lineamientos Generales para los Servicios de Educación Especial en el marco de la 

Educación Inclusiva, las definen como:   

-Físicas: son todas las barreras arquitectónicas y de accesibilidad, así como la carencia de 

información.  

-Curriculares: se relacionan con la educación y los métodos de enseñanza.  

-Actitudinales o sociales: hace referencia a la actitud de los demás al momento de 

interactuar con la diversidad o sujeto con discapacidad.  

El sitio web Educación Inclusiva (2006) asegura que: 

En los países de Latino América y el Caribe (LAC) educar a niños/as y jóvenes 

con discapacidad es un reto que se visualiza cada vez más en muchos de las ciudades 

y  los pueblos de la región. Solamente una pequeña proporción de los niños/as con 

necesidades educativas especiales tienen facilidad de acceso a la educación, y 

aquellos que la tienen típicamente deben matricularse en una escuela segregada. 

Hoy por hoy muy pocos de estos niños/as tienen la oportunidad de asistir a una 

escuela corriente en la comunidad, junto con sus pares sin discapacidad. En las 

áreas rurales la situación es aún más dramática.  

 Hablando sobre educación como uno de los derechos más importantes y esenciales 

para el desarrollo y aprendizaje de todo ser humano, aún se encuentran atrasos ya que existen 
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sectores de la población, que no cuenta con las oportunidades de acceso y permanencia a la 

educación, como lo son las personas con discapacidad, pues dichas barreras de 

discriminación impiden su accesibilidad, por lo que no gozan de un pleno desarrollo 

educativo. Aún existen prejuicios y opiniones obstaculizando el proceso de inclusión cuando 

los trabajadores de salud no ven más allá que la deficiencia, cuando los maestros no valoran 

el poder de la enseñanza a los alumnos con discapacidad, cuando no se les emplea por 

discriminación y cuando los familiares de estos sujetos no creen en sus capacidades sólo por 

presentar alguna deficiencia (INEGI, 2014).  

 

 

Escuela para todos 
 

Cada etapa del ser humano es importante, la etapa infantil es fundamental pues aquí se 

desarrollan diferentes áreas como la motricidad, el lenguaje, lo cognitivo, emocional, moral 

y social. Las instituciones escolares son adecuadas para lograr un correcto y ágil progreso de 

éstas.  

Según el Informe de la UNESCO (citado en Delors, 2013) la educación cuenta con cuatro 

pilares que son: aprender a conocer para una correcta comprensión, aprender a hacer para 

influir en su entorno, aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en 

diferentes actividades y aprender a ser, donde se engloban los elementos anteriores.  

Por lo antes mencionado la educación infantil y básica es primordial, según el Programa 

Nacional de Educación (Secretaría de Educación Pública, 2001), al desarrollar 

armónicamente la correcta formación de todas estas áreas. En 2002, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) (SEP, 2006), el decreto aprobado por el art. 3° de la 



16 
 

Constitución, estableciendo la educación básica como un derecho y una obligación, 

maximizando la calidad para lograr un mejor aprendizaje de los educandos, contribuyendo a 

una mejor convivencia humana a partir del respeto por la diversidad cultural, la dignidad 

humana e igualdad de derechos para todos, evitando la exclusión y la discriminación.  

En el artículo 33° fracc. XV de la Ley General de Educación (LGE) (DOF, 2011), se 

señala el apoyo y desarrollo de programas, cursos y actividades que fortalezcan a los padres 

la enseñanza de los valores de igualdad y solidaridad entre niños para prevenir la violencia 

escolar desde el hogar, y así lograr erradicar la violencia y maltrato que viven los niños con 

discapacidad. Asimismo, el artículo 41° hace mención de la educación especial para 

identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y plena participación 

dentro de la sociedad de las personas con discapacidad, atendiendo a los sujetos de manera 

adecuada, implementando ritmos de aprendizaje, métodos, técnicas, aulas incluyentes que 

manejen los valores de respeto, equidad, igualdad y no discriminación, favoreciendo y 

atendiendo sus necesidades para satisfacerlas y desarrollar su máximo potencial para lograr 

una autonomía productiva dentro de la sociedad. Las instituciones educativas promoverán y 

facilitarán la continuidad de sus estudios en nivel medio superior y superior, capacitarán a 

padres y maestros para lograr calidad en la atención de alumnos con discapacidad o 

dificultades de aprendizaje, comportamiento, comunicación o aptitudes sobresalientes.  

 

Desafíos de la Inclusión 
 

Sobre este tema de educación existen algunas instituciones que se han creado para brindar 

atención especializada a las personas con discapacidad, eliminar las barreras y mejorar la 
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inclusión a la sociedad, algunos ejemplos pueden ser el Centro de Atención Psicológica en 

Educación Preescolar (CAPEP) y los Centros de Atención Múltiple (CAM), pero en 

ocasiones las personas con discapacidad se quedan limitadas y segregadas únicamente en 

dichos centros, sin la oportunidad de asistir a una escuela regular. Como lo menciona Oliver 

(1995) revelando que estos centros de educación especial han sido pretexto de exclusión para 

las personas con discapacidad en el proceso educativo y social, pues se dice se les segrega y 

reciben una educación inferior al resto. Goffman y Guinsberg (1970) también mencionan 

que, estas instituciones limitan el desarrollo de los internos pues no se les permite asumir un 

rol diferente del que propone la institución, lo que llama, la mutilación del yo.   

El ser bien tratado es un derecho y una necesidad básica de todos los seres humanos, según 

lo menciona Barudy y Dantagnan (2005).  Por su parte, Rawls (2001) señala como indicador 

de exclusión, la pérdida de vinculación con la sociedad mediante la marginación y falta de 

participación en los diferentes ámbitos y ejes sociales. Por lo que es importante combatir 

dichos riesgos en la familia y en todos los contextos posibles, pues lamentablemente se cree 

que en las escuelas se manifiesta una continua exclusión.   

Dentro de los principales problemas que enfrentan los niños con discapacidad es la 

discriminación escolar, al ser rechazados, señalados, descalificados y excluidos por 

directivos, docentes, compañeros y hasta los padres de éstos, pues no se les considera aptos 

ni hábiles para la convivencia y la realización de estudios (Kipatla, 2014).  

Las personas expuestas de forma constante a situaciones frustrantes o de exclusión se 

pueden percibir como incontrolables y pueden desarrollar la indefensión aprendida, 

comportamiento donde el sujeto inhibe la situación y responde continuamente de manera 

pasiva (Seligman, 1981), así como también el desarrollo de trastornos emocionales o 
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comportamiento, afectando sus necesidades materiales, físicas, sociales, psicológicas o 

morales (Kodato, 2004).  

Otro obstáculo de sociabilización es su límite de convivencia y expresión de gustos y 

emociones, ya que por lo general cuentan con una dificultad en el lenguaje o no comunican 

sentimientos ni controlan emociones, esto se cree relacionado a la baja autoestima que por lo 

general trae consigo la discapacidad, pues como se mencionaba, no se les considera normales 

dentro de la sociedad e influye en ellos al no reconocerse como personas, apartándose de los 

compañeros y esquivándolos.   

La OMS (2011), reporta un índice de violencia tanto física como sexual 4 veces mayor en 

niños con discapacidad que en niños que no cuentan con alguna discapacidad. 

Otros datos al respecto, los arroja la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

(2010, citado en Kipatla, 2014), que reporta lo siguiente: 

- 1 de cada 10 personas acepta en parte la posibilidad de convivir con una persona con 

discapacidad, mientras que un número similar de personas los rechaza.   

- Más de la tercera parte de la población con discapacidad realiza con dificultad o no 

realiza actividades laborales y escolares.  

- 1 de cada 5 personas con discapacidad se le dificulta hacer nuevas amistades o 

relacionarse con personas desconocidas.   

Así también, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, citado en 

CONAPRED, 2013) da a conocer: “La discriminación de la que son víctimas niños y niñas 

con discapacidad puede afectar su salud y su aprendizaje, limitar sus oportunidades de 

participar y hacerlos más vulnerables a la violencia, el maltrato y la explotación” (p.7). 
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Ante la continua exclusión, discriminación y violencia que se ha ejercido a través del 

tiempo hacia las personas con discapacidad y  las afectaciones sociales, físicas y psicológicas 

que presentan dichos sujetos como consecuencias, es la relevancia de trabajar con el presente 

proyecto para poder colaborar con la inclusión, principalmente en el ámbito educativo, 

eliminando barreras, principalmente las barreras actitudinales. 
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Capítulo 3  

Actitudes hacia la discapacidad  
 

Los daños psicológicos, sexuales, emocionales y sociales por los que pueden pasar las 

personas con alguna discapacidad es sumamente preocupante, por lo que es necesario trabajar 

sobre la barreras hacia la discapacidad, principalmente con las barreras actitudinales, ya que 

al mejorar las actitudes, cambiando los sentimientos y creencias hacia las personas con 

discapacidad, podemos facilitar la eliminación de las barreras físicas, educativas, políticas o 

de comunicación en un futuro,  logrando así  una mejor convivencia, aceptación e inclusión 

a la diversidad en diferentes ámbitos. 

Para Briñol et al., (2007), las actitudes son las evaluaciones que realiza una persona ante 

un objeto, situación o sujeto. Según Ajzen y Fishbein (1977), las actitudes se relacionan con 

la conducta y el comportamiento las cuales influyen sobre la forma en cómo actúan y piensan 

las personas.  

Breckler (1984) sugiere analizar las actitudes a partir del modelo tripartita estructural de 

las actitudes (figura 1) propuesto por Hovland y Rosenberg (1960). Las actitudes según este 

modelo retomado por Briñol et al., (2007), se distinguen por 3 componentes o dimensiones, 

que son el cognitivo (pensamientos y creencias), afectivo (emociones y sentimientos) y 

conductual (predisposición a la acción).  Estas 3 dimensiones pueden ser positivas, negativas 
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o neutras, las cuales se caracterizan por la 

indiferencia, que a futuro pueden cambiar ya 

sean a positivas o negativas según la 

inclinación hacia el sujeto/objeto (Struve & 

Pelekais, 2005).  

Para dar un ejemplo de cómo podrían estar 

interactuando estas tres dimensiones en un 

caso específico, dejando de lado nuestra 

idiosincrasia, imaginemos el caso específico 

de una persona con discapacidad, entendiendo la discapacidad como la limitación de una 

persona a causa de una deficiencia. 

● Componente cognitivo; emitiría un juicio de lo capaz o incapaz que puede llegar 

a ser una persona con discapacidad al realizar una actividad determinada.  

● Componente afectivo: nos llevaría a un sentimiento positivo o negativo ante una 

persona con discapacidad.  

● Componente conductual: desencadenaría un hábito de defender o discriminar a 

una  persona con discapacidad  

La presente investigación busca entonces un cambio de actitudes dentro de la institución 

escolar hacia la discapacidad, principalmente en los pares, para así derribar a un futuro los 

prejuicios y desafíos con los que aún cuenta la inclusión.  

En algunas investigaciones sobre actitudes hacia la discapacidad, los resultados nos 

indican que las actitudes positivas disminuyen con los años, principalmente en la 

Figura 1. Modelo tripartita estructural de 

las actitudes  

Breckler, 1984 
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adolescencia (García, 1997; Livneh, 1985), también se demuestra que las mujeres son más 

sensibles y cuentan con actitudes más positivas hacia la discapacidad que los hombres. Se 

plantea también que las personas que han convivido con la discapacidad de alguna forma ya 

están sensibilizadas y sus actitudes son más positivas, a diferencia de las personas que no han 

tenido algún contacto con la discapacidad, discutiendo que en ocasiones los sujetos a cargo 

de las personas con discapacidad muestran actitudes menos favorables, pues empiezan a 

sentir alguna carga u obligación, como lo son familiares o maestros (Muratori et al., 2010; 

Prieto et al., 2008).  

Entre algunas investigaciones sobre las actitudes de los infantes hacia sus pares con 

discapacidad, encontramos el estudio de Jones, Sowell, Butler y Jones (1981) quienes 

investigaron, con 74 niños de entre 7 y 9 años, mostraron un cambio de percepciones hacia 

la discapacidad en 5 horas a la semana (pre y posttest, con 3 semanas entre ellos) utilizando 

para esto programas con técnicas de contacto y exposición de los niños con la discapacidad, 

brindando información y experiencias no académicas, trabajos en equipo y simulaciones.  

Aguado Díaz, Alcedo y Arias (2008), trabajaron con 128 niños entre 8 y 10 años, tenían 

como objetivo obtener cambios de actitud hacia la discapacidad y eliminar los prejuicios, 

trabajando un total de 6 sesiones donde los niños se relacionaban e informaban sobre 

discapacidad a través de conferencias, videos y charlas con personas que presentaban alguna 

discapacidad física, motriz, auditiva o visual, quienes contestaron las dudas de los niños y 

brindaron experiencias, se planificaron acercamientos y conforme avanzaban las sesiones los 

niños se observaban más participativos e interesados, obteniendo resultados satisfactorios.  

Al observar las actitudes negativas que la sociedad presenta hacia las personas con 

discapacidad. Alcedo Rodríguez et al., (2013) realizaron otra investigación similar con el fin 
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de modificar dichas actitudes, por lo que desarrollaron un programa de 9 sesiones de 1 hora 

y media a la semana a 100 niños de 7 a 10 años de edad para lograr un cambio de actitudes, 

conociendo las diferentes discapacidades y sus posibilidades, manteniendo contacto directo 

con personas con discapacidad y guiando su interacción de manera adecuada, 

sensibilizándolos sobre las barreras y limitaciones, participando en una lluvia de idea y 

finalizando con un dibujo sobre lo expuesto en la sesión. Tal investigación mostró buenos 

resultados, por lo que los investigadores llaman a la comunidad científica a seguir trabajando 

estrategias ligadas a la inclusión educativa de los niños con discapacidad.  

Con estos estudios y a través de sus intervenciones se pueden medir y conocer qué tan 

positivas o negativas son las actitudes hacia la discapacidad, sin embargo, encontramos una 

similitud entre ellas, la cual es el contacto con las personas con discapacidad; pero ¿qué 

pasaría si se emplea una investigación con un objetivo similar sin contacto con personas con 

discapacidad?  

Por lo anterior y sustentado en las investigaciones es que, en el presente estudio se tiene 

como principal objetivo trabajar con niños de primaria, ya que el efecto de las intervenciones 

en edades tempranas resulta más efectivo, puesto que las actitudes aún no se encuentran 

consolidadas y suelen ser más moldeables (Nowicki, 2006). Para lograrlo es que se buscó 

implementar la lectura de cuentos como una herramienta práctica, lúdica y llamativa para los 

estudiantes, tomando en cuenta todos los beneficios del cuento y la importancia de ellos en 

el sistema educativo; con esto podremos observar y compara qué tan efectiva es una 

intervención con el objetivo de prevenir y modificar las actitudes negativas a un futuro dentro 

del ámbito educativo sin contacto directo con la discapacidad como lo reportan en sus 
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intervenciones algunas investigaciones y más aún con el efecto de la personalización dentro 

del cuento. 

Por lo que en el siguiente capítulo se presentan las características del cuento como 

estrategia para trabajar las actitudes positivas de los pares hacia la discapacidad y beneficiar 

a través del efecto de la personalización la inclusión educativa.  
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Capítulo 4 

El Cuento  
 

A partir de los primeros años de vida, es importante que los niños desarrollen su 

imaginación y creatividad, por lo que se recomienda platicar con ellos, cantarles o leerles, es 

por esto la importancia de los cuentos, ya que es una herramienta pedagógica que los adentra 

a mundos fantásticos y llenos de aventuras, donde comparten con el personaje todas sus 

experiencias.  

Así el cuento al ser una narración breve oral o escrita de hechos imaginarios, 

protagonizada por un grupo pequeño de personajes y contar con un argumento y estructura 

sencilla (introducción, nudo, desenlace) llama la atención de los niños por lo que se ha 

introducido a las instituciones como parte del currículum escolar, donde se apoya a los niños 

a imaginar el sentimiento de los demás y no ser indiferente frente a ellos (López Díaz, 2009). 

La escritora Begoña Ibarrola (2010), advierte que los cuentos son una herramienta educativa 

potente para educar las emociones, por lo que deberían convertirse en un instrumento para el 

trabajo diario de los docentes.  

López (2006), señala que el cuento tiene la capacidad de transmisión de roles, creencias y 

valores que favorecen el desarrollo social - afectivo de los niños, por lo que desarrolló 6 

factores de valor educativo en los cuentos: 

1. Favorecen el desarrollo del niño: fomentando su creatividad aumenta la expresión 

oral, el lenguaje comunicativo y estético.  

2. Recurso didáctico: favorece el proceso de motivación y aprendizaje  
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3. Herramienta para favorecer la educación en valores: el cuento como estrategia lúdica 

que posibilita la dramatización de roles, creencias y valores de situaciones propias o 

ajenas. 

4. Herramienta para favorecer el desarrollo socio-afectivo: donde se permite imaginar y 

comprender sentimientos, hechos y experiencias. 

5. Herramienta para favorecer el desarrollo corporal: experimentando diferentes 

sensaciones que facilitan el desarrollo corporal y estético de los niños. 

6. Herramienta lúdica: el cuento es de carácter lúdico y permite al niño acercarse a 

contenidos curriculares a través de actividades artísticas y educativas. 

Un estudio que muestra una de las utilidades del cuento es el de Favazza y Odom (1997), 

quienes tenían como objetivo promover actitudes positivas en niños de preescolar, a través 

de una intervención de 9 semanas con 46 participantes: 16 (grupo control), 15 (bajo contacto: 

sólo observaban a los niños con discapacidad, mas no tenían contacto) y 15 (alto contacto: 

expuestos a juegos estructurados con niños con alguna discapacidad y a lectura de cuentos 

dentro de la escuela y en casa). Para el grupo de alto contacto, se utilizaron 3 cuentos con 

temática inclusiva y se dio seguimiento a través de discusiones guiadas. En este grupo se 

obtuvieron resultados muy favorables, a comparación del grupo de bajo contacto y control, 

lo que demuestra que la lectura de cuentos fue un elemento clave para lograr esta 

modificación positiva en las actitudes a diferencia de los otros dos grupos, con lo que se 

reafirma la importancia del cuento para la educación de emociones y empatía, favoreciendo 

el desarrollo social - afectivo de los niños como lo mencionan Guzmán López (2012); López 

(2006), entre los beneficios del cuento. 
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El Cuento Personalizado 
 

Considerando todas las características, beneficios y ventajas de los cuentos que se 

describen anteriormente es que se tuvo el interés de trabajar con un elemento que pudiera 

aumentar el potencial de cambio que tienen los cuentos. Este elemento es la personalización, 

lo cual se entiende como un texto traducido al lenguaje del niño; ya que se obtiene 

información personal, intereses, gustos o afinidades que serán elementos clave dentro del 

texto para trabajar alguna situación en específico con el sujeto, como lo presenta Domínguez 

(2005) en su Compilación Diagnósticos e Intervenciones. 

Los estudios e investigaciones sobre la personalización de cuento son relativamente 

recientes. Unos de los primeros estudios publicados re realizaron en la Universidad Paulista, 

en Brasil, donde nombraron a esta técnica como Libro de Historias,  el cual tenía como 

principal objetivo transmitir conocimientos sobre sí mismos a los pacientes a través del 

personaje de la historia, ayudándoles a apropiarse de su historia, su vida, de sus conflictos, 

deseos, sentimientos y de la forma en que se relacionaban con el medio ambiente, para 

favorecer la toma de conciencia y la comprensión sobre su propia existencia. Así el paciente 

integraba aspectos de su identidad que se encontraban disociados, y se lograba percibir a sí 

mismo con más criterio de la realidad y preservando su identidad (Becker et al., 2015). 

En 2009, el curso de psicología de la misma universidad Paulista estudió a través de la 

lectura de libros de historias, 3 casos clínicos de niños de 4to y 5to año, con los que se 

trabajaron dificultades escolares, falta de atención y relacionamiento con sus pares, y 

dificultades emocionales relacionada a altas capacidades, logrando gracias a la identificación 

dentro de los libros de historia una correcta devolución e interpretación de la información a 

la que fueron expuestos para tratar sus casos.  Más tarde, Domínguez (2005) denominó esta 



28 
 

técnica como Cuento Personalizado, la cual consistía en contar una historia donde el 

personaje piense, siente e interactúe como el paciente para lograr una identificación a través 

de los hechos más relevantes de su vida, el núcleo familiar y el vínculo con el mismo. 

Se cree que el uso de estos cuentos fue para facilitar la comunicación con el niño. Se 

realizó un estudio de psicoterapia con niños de 5 a 11 años donde el terapeuta estimulaba al 

menor para crear historias con sus problemáticas y así poder trabajar en ella los conflictos y 

enfrentar las dificultades con posibles soluciones. 

Para Domínguez (2005), el cuento personalizado es una historia que se elabora tomando 

como personajes a animales, que por alguna característica esencial promueven en el niño la 

identificación con ellos. Se elabora un libreto en el cual los animales sienten e interactúan. 

El argumento debe contemplar una breve historia, aludiendo a hechos relevantes de la vida 

del niño, debe detallar la composición del núcleo familiar, resaltando los aspectos vinculares 

entre los diversos integrantes.  

Pauchet et al., (2012) diseñaron un robot interactivo programado para relatar cuentos 

personalizados a los niños, adaptando las características, preferencias, datos personales e 

información de cada uno, combinando aspectos lingüísticos con herramientas tecnológicas 

que facilitaron la manipulación de información. 

Kucirkova (2016), señala que una de las particularidades de la personalización es su 

carácter inclusivo, lo que se aprecia a través de la forma en la que cada niño interactúa con 

el cuento, lo cual se ajusta a su nivel de desarrollo y lo motiva a involucrarse de acuerdo con 

sus propias habilidades y capacidades.  Señala también, que la personalización reconoce la 
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importancia de una voz personal inherente y única de cada individuo, independientemente de 

su género, origen étnico o habilidades. 

Kucirkova, Messer y Whitelock (2010), definen a la personalización como un texto escrito 

para una persona específicamente, tomando sus datos personales, características y vivencias 

del niño, siendo elementos principales sobre el contenido de información, para darlo un 

carácter más relevante y significativo. Así mismo, Kucirkova et al., (2013), utilizaron esta 

técnica para mostrar el favorecimiento que tienen sobre las habilidades cognitivas del 

lenguaje, fluidez, pronunciación y vocabulario, el desarrollo de las relaciones e interacciones 

sociales, así como el interés y atención que presentan los niños al cuento personalizado sobre 

uno no personalizado. 

Kucirkova et al., (2014) realizan un estudio con 35 niños entre 17 a 56 meses, 

entrevistando a los padres de familia para obtener datos sobre los niños y realizar la 

personalización de los cuentos a través del software Realwriter TM, tomó palabras 

desconocidas para cada niño del British Picture Vocabulary Scale para analizar los 

resultados, grabó las dos sesiones de lectura (la personalizada y no personalizada) y se 

confirmó la hipótesis del beneficio que tienen los cuentos personalizados sobre las 

habilidades cognitivas antes mencionadas. 

Montano, Falcón y Alcaraz (en revisión) trabajaron con 26 niños de 6 y 7 años de edad, 

los cuales se dividieron en 2 grupos, experimental y control, quienes fueron expuestos a la 

lectura individual de cuentos personalizados y no personalizados respectivamente, esto con 

el objetivo del aprendizaje de palabras, por lo que fueron expuestos a 4 pseudopalabras. Los 

cuentos se personalizaron según características, preferencias, aspectos cotidianos y 

familiares de los niños del grupo experimental, se realizó un cuestionario para padres con 16 
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preguntas sobre las formas de nombrar al niño, personas cercanas, mascotas, lugares 

conocidos y gustos o preferencias. Para recolectar resultados se realizó una prueba de 

aprendizaje de palabras y la prueba EDI (escala de empatía e identificación), con los cuales 

se observó que el grupo experimental tuvo mayores respuestas correctas en el aprendizaje de 

palabras, así como también en la identificación. 

Al obtener resultados favorables de estas investigaciones sobre el efecto de la 

personalización, se considera entonces un elemento importante a trabajar sobre el cuento para 

lograr así una mejor interacción e identificación, la cual se define como el proceso imaginario 

donde el lector conecta o se une con la historia o un personaje dentro de ella; una unión por 

objetivos, conocimientos y emociones en común con el personaje de la historia, por lo que el 

lector se imaginará dentro de la trama e irá construyendo la historia, lo que es gracias a la 

empatía, conexión o proximidad que se tiene ante el personaje (Cohen, 2001; Oatley, 1999). 

Hoeken et al., (2016) explican que el lector se identifica en mayor medida con el 

personaje cuando existe semejanza entre ellos, refieren que cualquier característica 

compartida como el género, profesión, edad, gustos, preferencias o contexto ayudan con este 

proceso de identificación y semejanza. Si el personaje y el individuo comparten 

características como sexo, edad, clase social, proximidad o cercanía cultural tendremos mejor 

identificación, valorarán de manera positiva al personaje, se sentirán más similares y serán 

más empáticos.  

Una trama narrada en primera persona incrementa la posibilidad de que el lector se 

identifique y se convierta en ese personaje porque se accede con mayor naturalidad a las 

emociones, recuerdos y pensamientos. 
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La personalización entonces, se establece adaptando características, preferencias, 

datos personales e información cotidiana del niño, así el niño tendrá una mejor conexión e 

identificación con la historia, por lo que se busca que a través de la personalización de un 

cuento inclusivo se genere más empatía hacia sus pares con discapacidad logrando entonces 

una mejor inclusión dentro de las aulas regulares. 
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Capítulo 5 

Planteamiento del Problema de Investigación  
 

Justificación  

 

Uno de los problemas que presenta México es cómo las personas se relacionan hacia 

las personas con discapacidad. En 2014, el INEGI da a conocer que el 1.5% de las personas 

con discapacidad residen en el estado de Morelos y dentro de este porcentaje, el 8.6% 

pertenece a niños de 0 a 14 años de edad, además la OMS (2011), reporta un índice de 

violencia tanto física como sexual 4 veces mayor en niños con discapacidad que en niños sin 

discapacidad. Otros datos al respecto los arroja la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México (2010, citado en Kipatla, 2014) que reporta lo siguiente:  

● 1 de cada 10 personas rechaza la posibilidad de convivir con personas con 

discapacidad. 

● Más de la tercera parte de la población con discapacidad no labora ni tiene 

oportunidad  a la educación  

● 1 de cada 5 personas con discapacidad se le dificulta relacionarse con otras 

personas.  

La CONAPRED (2013), da a conocer que la discriminación de la que son víctimas las 

personas con discapacidad puede afectar su salud y aprendizaje, así como también limitar sus 

oportunidades dentro de la sociedad, haciéndolos más vulnerables hacia la violencia, maltrato 

y explotación.  
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Es por esto el interés de modificar de manera positiva las actitudes hacia las personas con 

discapacidad, a través de la lectura de un cuento inclusivo personalizado. 

 Después de lo anterior mencionado es necesario percatarse que aún falta explorar los 

efectos del cuento personalizado en el ámbito de la inclusión a la discapacidad, ya que al 

parecer la literatura es aún limitada y con poca indagación sobre los beneficios y efectos 

positivos que se pueden presentar en los niños. 

Por tanto, dentro de esta investigación, el cuento personalizado se presenta como una 

herramienta educativa donde se trabajan las actitudes para fomentar la inclusión y respeto a 

la diversidad a través de valores, al tomar características y hechos relevantes de la vida del 

niño, para obtener una mayor identificación, interés, atención e inclusión del niño al 

momento de interactuar con el cuento.  

El cuento personalizado se considera entonces una herramienta necesaria para 

implementar dentro de las aulas básicas regulares como estrategia para eliminar la 

discriminación hacia los niños con alguna discapacidad y poder ofrecer un beneficio 

significativo sobre la inclusión educativa de calidad. 

De acuerdo a los antecedentes de Kucirkova et al. (2013),  cuando el niño se siente 

reflejado en el cuento, se involucra mucho mejor, pues el sentirse identificado con el 

personaje, según Cohen (2001), hará más fácil el recordar las acciones y diálogos, así como 

persuadir al lector sobre algún tema de interés, se tendrá mejor comprensión, apreciación y 

entenderá mejor al personaje de la historia,  pues se estarán abarcando las similitudes y 

características del sujeto con la historia, como lo son gustos, preferencias, nombre, género y 

contexto social (Tsay & Krakowiak, 2011). 
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Cohen (2001), pone mayor énfasis en el hecho de que la identificación puede ser 

usada para persuadir al lector, siempre y cuando, la trama sea atractiva e interesante, asegura 

también que los lectores recuerdan más las acciones y diálogos de los personajes con quienes 

se identifican.  

Por lo que los sujetos desarrollarán las habilidades lingüísticas, cognitivas, sociales y 

afectivas así como también se forjará mejor el carácter, la personalidad, su forma de vida y 

socialización la cual según García García y Benítez Gavira (2014), se desarrolla a partir del 

nacimiento y durante la etapa de infancia temprana (0 – 8 años). 

Por lo que se considera importante el trabajar con el cuento personalizado de manera 

continua en las aulas regulares inclusivas y no inclusivas, generando una consciencia de 

aceptación, empatía, y respeto a la diversidad, así como sensibilización y prevención de 

actitudes negativas o discriminación hacia las personas con discapacidad obteniendo con esto 

una cultura de inclusión dentro de la sociedad. 

Es por lo anterior que con esta investigación, se busca desarrollar de manera satisfactoria, 

equitativa, respetuosa y armónica la convivencia y habilidades de socialización del 

alumnado, a través del cambio de actitudes y simultáneamente contar con evidencia empírica 

de su efectividad, por lo que se ha decidido trabajar con el cuento como herramienta lúdica 

y de interés para los niños. 
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Objetivos 
 

Objetivos Generales  

 

- Evaluar el efecto de la personalización del cuento sobre las actitudes hacia la 

discapacidad en escolares de primaria.  

Objetivos Específicos 

 

- Conocer la diferencia de la personalización general dentro de la historia ante 

la personalización directa de un personaje en específico de la historia. 

- Comparar las actitudes y dimensiones de las actitudes hacia la discapacidad 

antes y después de la lectura de cuentos a los escolares de primaria.  

- Conocer si la relación previa con la discapacidad es un factor importante 

sobre los resultados. 

- Comparar si las actitudes positivas son mejor expresadas por el género 

femenino que por el masculino.  

- Usar los cuentos con temática inclusiva como una herramienta para 

sensibilizar y beneficiar el proceso de inclusión.  

- Informar sobre la discapacidad a nivel primaria. 
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Preguntas de Investigación 

 

1.- ¿Cuál es el efecto de los cuentos personalizados sobre las actitudes hacia la 

discapacidad a nivel primaria, a diferencia del cuento no personalizado y cuento 

control? 

2.- ¿Qué beneficios trae consigo la personalización de un cuento ante la inclusión 

educativa dentro del aula regular? 

 

Hipótesis  

 

Hi. El cuento personalizado facilita el cambio de las actitudes hacia la discapacidad, 

mejorando el proceso de inclusión a nivel primaria dentro del aula regular, a diferencia del 

cuento control y el cuento no personalizado.  

Hi: El cuento personalizado de manera directa hacia un personaje de la historia aumenta 

de mejor manera las actitudes positivas, a diferencia de los otros cuentos (cuento 

personalizado general, cuento no personalizado y cuento control).  
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Capítulo 6  

Metodología  
 

Participantes 

 

 La muestra consta de 99 participantes (52 niñas y 47 niños) de 1 y 2 año de primaria 

(6 y 7 años) de una escuela pública perteneciente al municipio de Cuernavaca en el estado de 

Morelos, los cuales se dividieron de manera aleatoria en 4 grupos:  

● 25  (grupo control) 

● 24 (grupo no personalizado) 

● 25 (grupo personalizado general) 

● 25 (grupo personalizado directo) 

Criterios de inclusión: haber respondido la entrevista sociodemográfica y de contacto con 

la discapacidad (Galván Ruiz & García Cedillo, 2017), la entrevista de personalización para 

padres Montano, Falcón y Alcaraz (en revisión) y haber obtenido su consentimiento firmado 

para participar en la investigación.  

Criterios de exclusión: no haber respondido la entrevista sociodemográfica y de contacto 

con la discapacidad y la entrevista de personalización para padres.  . 

 

Instrumento y Materiales  
 

1. Entrevista sociodemográfica y de contacto con la discapacidad (Galván Ruiz & 

García Cedillo, 2017): donde se conoce el nombre, edad, fecha de nacimiento del alumno y 
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si ha tenido contacto con alguna persona con discapacidad, esto con el fin de conocer si la 

relación previa con la discapacidad es un factor importante sobre los resultados.  

Ya que Muratori et al., (2010) junto con Prieto et al. (2008), señalan que mantener 

contacto o el haber mantenido contacto con personas con discapacidad puede tener una 

influencia importante en las actitudes. 

       La entrevista sociodemográfica y de contacto con la discapacidad (Anexo 1) consta 

de 3 preguntas: 

- El contexto de la relación (familiar, amistad, escuela, vecinos, conocidos),  

- El tipo de discapacidad con la que se convive (física/motriz, visual, intelectual, 

auditiva, autismo o múltiple), 

- Frecuencia con la que se convive (diario, frecuente, ocasional y nunca),  

2. Entrevista de personalización para padres: basándonos en el estudio de Montano, 

Falcón y Alcaraz (en revisión) se realizó esta entrevista con el fin de obtener información 

personal de cada estudiante y poder personalizar los cuentos. Este instrumento incluyó 17 

preguntas sobre los datos personales del niño (nombre, edad, gustos, preferencias, 

pasatiempos, juguetes, el nombre de amigos o personas muy cercanas) (Anexo 2).  

3. Tarjetas informativas sobre discapacidad: el objetivo de estas tarjetas se basó en una 

descripción de las diferentes discapacidades (visual, auditiva, motriz, múltiple, autismo e 

intelectual) que se mencionan en el Cuestionario de actitudes hacia la discapacidad (Galván 

Ruiz & García Cedillo, 2017) y que ayudan a darle validez al mismo. En cada tarjeta 

informativa se presenta un personaje con edad similar a nuestros participantes, una pequeña 
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descripción de cada tipo de discapacidad y un evento donde se exponga alguna limitación o 

barrera con la que lucha cada discapacidad (Anexo 3). 

4. Cuento control, cuento no personalizado, cuento personalizado general y cuento 

personalizado directo:  

o Cuento control: para el grupo control se utilizó un cuento sin temática inclusiva 

ni personalización, el cual se trabajó en la investigación de Montano, Falcón y 

Alcaraz (en revisión) con el objetivo de evaluar el aprendizaje de palabras. 

o Cuento no personalizado: este cuento consta de una temática inclusiva, la cual se 

presenta a través de la historia (introducción, problemática y resolución), donde el 

protagonista, un tucán, deberá escoger únicamente a 3 animales basándose en sus 

aptitudes (un león, una ardilla, un gorila o una tortuga) para completar su equipo. 

 

o Cuento personalizado general: basándonos en la misma temática del cuento no 

personalizado, los datos recolectados en la entrevista de personalización para 

padres (Montano, Falcón y Alcaraz (en revisión) fueron incluidos dentro de toda 

la historia (nombre del alumno, nombre de personas cercanas, lugares conocidos, 



40 
 

hobbies, gustos, etc.), únicamente el personaje vulnerable de la historia contaba 

con un nombre general para todos los cuentos.  

  

o Cuento personalizado directo: este cuento incluye algunos datos recolectados en 

dicha entrevista de personalización (nombre del alumno, lugares conocidos, 

hobbies, gustos, etc.) los cuales fueron utilizados para personalizar sólamente los 

datos respectivos al personaje vulnerable de la historia (la tortuga) con temática 

inclusiva.  

 

Se debe tomar en cuenta que una de las diferencias entre ambos cuentos 

personalizados varía según el rol de identificación con los personajes de la historia, ya que 
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en el cuento personalizado general, se le da más peso de identificación al lector con el 

protagonista de la historia (el tucán), mientras que en el cuento personalizado directo, el rol 

de identificación con respecto al lector, gira en torno al personaje vulnerable de la historia 

(la tortuga). 

Los 4 cuentos fueron realizados en formato digital, ya que se asegura, la digitalización 

ayuda a que el niño disfrute más la historia e incremente su atención (Van Gils, 2005), por 

lo que se consideró pertinente trabajarlo de esta manera así como también para obtener mayor 

practicidad y accesibilidad a la hora de personalizar los cuentos y ejecutar la intervención 

(Montano, Falcón & Alcaraz (en revisión).  

5. Una adaptación del Cuestionario de actitudes hacia la discapacidad (Galván Ruiz & 

García Cedillo, 2017): En esta intervención, el cuestionario de actitudes hacia la 

discapacidad funciona como pre y posttest, teniendo 3 opciones de respuesta en escala Likert, 

lo cual busca conocer la orientación de la actitud, ya sea positiva (3, las cuales tienen una 

respuesta favorable con relación al sujeto), neutra (2, pueden inclinarse a una actitud positiva 

o negativa) y negativa (1, se muestra una respuesta desfavorable)  (Struve & Pelakais, 2005).  

El cuestionario de actitudes hacia la discapacidad (Anexo 4), cuenta con 20 reactivos 

divididos por dimensiones: afectiva (revela lo que se siente con 3 ítems), cognitiva (indica lo 

que se piensa o se conoce, 8 ítems) y conductuales (indica lo que se actúa o se hace con 9 

ítems) según Briñol et al., (2007) así este instrumento nos permite conocer lo que piensan, 

sienten y hacen los niños con respecto a una persona con discapacidad.  
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Procedimiento 

 La intervención tuvo lugar en la escuela de los participantes. Se realizó la entrevista 

de personalización para padres así como la entrevista sociodemográfica y de contacto con la 

discapacidad; una vez obtenida la información se personalizaron los cuentos.  Dentro de esta 

intervención se visitó a cada estudiante 3 veces, 1 vez por semana, se buscó dentro de la 

institución lugares tranquilos para poder llevar a cabo la lectura de los cuentos de manera 

individual, y la aplicación del pretest y posttest.  

1. En la primera intervención a cada grupo y de manera individual, se le presentaban 

las 7 tarjetas informativas sobre discapacidad, esto con el fin de que los niños 

conocieran los personajes que se mostraban dentro del Cuestionario de actitudes 

hacia la discapacidad. Una vez finalizada la lectura de las tarjetas se procedía al 

pretest (Cuestionario de actitudes hacia la discapacidad), para finalizar con la 

lectura del cuento correspondiente (control, no personalizado, personalizado 

general o personalizado directo), según el sujeto.  

2. Una semana después se buscaba nuevamente a cada niño para realizar únicamente 

la lectura del cuento que se le asignó al principio de la prueba (control, no 

personalizado, personalizado general o personalizado directo).  

3. Para terminar la intervención se visitaba nuevamente al niño una semana después. 

Se exponía al mismo cuento (control, no personalizado, personalizado general o 

personalizado directo) y terminando la lectura se pasaba a las 7 tarjetas 

descriptivas de las discapacidades para terminar con el posttest (Cuestionario de 

actitudes hacia la discapacidad).  
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Cabe mencionar que todos los cuentos fueron leídos por el investigador, al igual que 

las tarjetas informativas sobre discapacidad; si el niño preguntaba sobre alguna discapacidad 

en específico se intentaba responder a su pregunta de manera general sin entrar en detalles 

para no influir en las respuestas del pre y posttest, así mismo para la lectura de los cuentos, 

ya que los niños dentro de los grupos personalizado general y personalizado directo eran más 

participativos, por lo que era necesario focalizar nuevamente la atención del niño a la tarea 

que se realizaba en el momento.  
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Capítulo 7 

Resultados  
 

Los datos que se analizaron fue de N= 99 (52 niñas y 47 niños) con edades de entre 6 y 7 

años, con una media de 6.38; de dichos datos obtuvimos las respuestas de nuestra pregunta y 

objetivos de investigación, las cuales se resolvieron con un análisis de datos de tipo no 

paramétrico con el programa SPSS, ya que la tendencia de las respuestas no contaba con una 

distribución normal.   

Una vez que se aplicó el pretest los resultados se dividieron en las 3 dimensiones de las 

actitudes en relación a los cuatro cuentos; los promedios de inicio de cada dimensión junto 

con su desviación estándar se reflejan en la tabla 1.  

Tabla 1. Promedios de respuestas de pretest  

 
Control 

SD No 
personalizado 

SD Personalizado 
general 

SD Personalizado 
directo 

SD 

Afectiva 1.56 .104 1.79 .143 1.70 .142 1.68 .091 

Cognitiva 2.33 .079 2.06 .127 2.16 .101 1.81 .098 

Conductual 2.70 .085 2.45 .098 2.63 .080 2.55 .092 

 

Así también se presentan en la tabla 2 los promedios obtenidos en el posttest, con su misma 

desviación estándar.  

Tabla 2. Promedios de respuestas de posttest 

 
Control 

SD No 
personalizado 

SD Personalizado 
general 

SD Personalizado 
directo 

SD 

Afectiva 1.72 .124 1.68 .129 1.86 .134 2.29 .114 

Cognitiva 2.31 .081 2.28 .097 2.46 .069 2.56 .072 

Conductual 2.67 .085 2.60 .087 2.74 .062 2.84 .062 
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1. ¿Se cambiaron actitudes a través de la intervención?  

Para determinar si existen diferencias significativas inducidas por la intervención se aplicó 

la prueba de Kruskal-Wallis encontrando, que en efecto existen diferencias significativas 

respecto al cambio de actitudes hacia la discapacidad (p < .001, df = 3 (N-1) por cuento (ver 

figura1).  

 

Figura 1. Relación Actitud respecto al tipo de cuento 

 

2. ¿Cuál es la efectividad (aumento) de cada cuento?  

Para determinar las diferencias inducidas por el tipo de cuento, se realizó un análisis Post 

Hoc por parejas, con el cual se encontraron diferencias significativas entre el cuento control 

y personalizado directo      (H= -40.100, ES= 8.123, p < .001), entre el cuento no personalizado 

y personalizado directo (H= -34.608, ES= 8.207, p < .001) y entre el cuento personalizado 

general y personalizado directo (H= -27.340, ES= 8.123, p = .005).  
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En el resto de las comparaciones entre cuentos no se encontraron diferencias 

significativas.  

3. ¿En qué aspectos de las actitudes funciona mejor la intervención? 

Al aplicar la prueba de Kruskal Wallis, se encontró que en todas las dimensiones (afectiva, 

cognitiva y conductual) existen diferencias significativas entre los cuentos, los cuales se 

describen a continuación. 

Para cada dimensión se realizó un análisis Post Hoc para comparar los diferentes cuentos.  

Para la dimensión afectiva el análisis reveló (ver figura 2) que hay diferencias 

significativas entre el cuento no personalizado y el personalizado directo (H= -.31.336, ES= 

8.045, p= .001). En el resto de las comparaciones por pareja de cuentos no se encontraron 

diferencias significativas.  

Figura 2. Comparación entre cuentos de la dimensión afectiva 
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Para la dimensión cognitiva los análisis revelaron (ver figura 3) que existen diferencias 

significativas entre cuento control y personalizado general (H= 21.900, ES= 8.093, Sig= 

.041), entre cuento control y personalizado directo (H= -43.680, ES= 8.093, Sig= .000), entre 

cuento no personalizado y personalizado directo (H= -29.658,  ES= 8.177, Sig= .002) y por 

último entre cuento personalizado general y personalizado directo (EP= -21.780, ES= 8.093, 

Sig= .043). En el resto de las comparaciones por pareja de cuentos no se encontraron 

diferencias significativas.  

Figura 3. Comparación entre cuentos de la dimensión cognitiva 

 

Para la dimensión conductual, se encontró que existen diferencias significativas 

únicamente entre el cuento control y personalizado directo (H= -21.040, ES= 7.884, Sig= 

.046) (ver figura 4). 
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Figura 4. Comparación entre cuentos de la dimensión conductual 

 

4. ¿Se lograron cambiar las actitudes en las diferentes dimensiones 

(afectivas, cognitivas y conductuales) a través de la intervención?   

Para determinar si existen diferencias significativas en las diferentes dimensiones 

inducidas por la intervención se aplicaron pruebas de Wilcoxon.  

Se encontraron diferencias significativas en todas las dimensiones  

Para la dimensión afectiva, se encontró efecto significativo en el cuento personalizado 

directo (z= .000). 

Para la dimensión cognitiva, se encontró un efecto significativo en el cuento personalizado 

general (z= .001) y personalizado directo (z= .000).  

Para la dimensión conductual, se obtuvieron resultados significativos en el cuento 

personalizado general (z= .039) y personalizado directo (z=.001).  
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5. ¿El contacto previo con la discapacidad y el factor sexo afectan los 

cambios de actitudes hacia la discapacidad?  

Para conocer si el contacto previo con la discapacidad y el sexo afectan en los cambios de 

actitudes hacia la discapacidad se trabajó con la prueba U de Mann Whitney donde se reporta 

que ninguno de los dos factores es significativo.  

En el factor sexo (dimensión afectiva U= 1116.500, p= .451; dimensión cognitiva U= 

1061.000, p= .257; dimensión conductual U=1027.000, p= .159).  

En el factor contacto (dimensión afectiva U= 577.500, p= .401; dimensión cognitiva U= 

646.000, p= .864; dimensión conductual U= 594.500, p= .496). 
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Capítulo 8  

Discusión y Conclusiones  
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la personalización del cuento 

sobre las actitudes hacia la discapacidad, dicho interés nace a partir de las diferentes 

investigaciones sobre cambio de actitudes hacia la discapacidad (Aguado Díaz et al., 2008; 

Alcedo Rodríguez et al., 2013; Jones et al., 1981) donde a través de ciertas intervenciones 

que contaban principalmente con el contacto directo con discapacidad, se informaba a los 

niños con pláticas, videos, discusiones guiadas, lectura de cuentos, etc., sobre lo que es la 

discapacidad y como eliminar barreras y limitaciones,  investigaciones que obtuvieron 

resultados positivos, teniendo como objetivos en común informar sobre discapacidad a los 

estudiantes y beneficiar el proceso de inclusión tanto en el ámbito educativo como en la 

sociedad, sin embargo esta investigación se basa en la intervención a través del efecto de la 

personalización en un cuento.  

Los cuentos son herramientas lúdicas y llamativas para mejorar diferentes 

aprendizajes y el desarrollo del niño, particularmente, se trabajó un cuento con temática 

inclusiva para lograr un cambio de actitudes de manera positiva hacia la discapacidad, lo cual 

reafirma la importancia de la lectura de los cuentos inclusivos en los niñas y niños dentro y 

fuera del salón de clases, tal cual lo reportó Favazza y Odom (1997).  

A dicho cuento inclusivo se le aumento el efecto de la personalización, ya que 

existen diferentes teóricos (Domínguez, 2005; Kucirkova, 2016; Kucirkova et al., 2010, 

2013, 2014; Montano, Falcón y Alcaraz (en revisión) que reportan que la personalización de 

cuentos es relevante para lograr diferentes objetivos en el sujeto lector.  
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A través de la prueba Kruskal Wallis, se observaron cambios significativos en las 

actitudes hacia la discapacidad, sin embargo al realizar un Post Hoc de la misma prueba se 

conocen los detalles sobre los cuentos que fueron más efectivos dentro de la intervención, 

reportando entonces que con el cuento personalizado directo se obtuvieron resultados más 

significativos en comparación de los otros tres cuentos, lo que resalta la importancia sobre la 

teoría de la personalización e identificación, puesto que al ser una personalización directa 

hacia un personaje en específico de la historia, los niños arrojaron mejores resultados en el 

cambio de actitud hacia la discapacidad.  

Otro de los objetivos de esta investigación fue comparar y conocer mejor las 

dimensiones de las actitudes. Por lo que se trabajó con un Post Hoc de la prueba Kruskal 

Wallis y una prueba Wilcoxon para saber en qué dimensiones se obtuvieron mejores cambios 

antes y después de la lectura de los cuentos y comparándolos entre ellos. Donde se observó 

que todas las dimensiones de las actitudes (afectiva, cognitiva y conductual) fueron 

significativamente afectadas. Cabe mencionar que al estudiar los detalles en el análisis Post 

Hoc se observaron que la dimensión afectiva y conductual únicamente cuentan con cambios 

significativos en el cuento personalizado directo sobre el cuento no personalizado y sobre el 

cuento control, donde una vez más se reitera la importancia de la identificación con un 

personaje de la historia en específico; en la dimensión cognitiva encontramos de igual forma 

la relevancia del cuento personalizado directo ante los otros tres cuentos, pero también un 

impacto significativo del cuento personalizado general sobre el cuento control.  

Respecto a las dimensiones de las actitudes dentro del Cuestionario de actitudes 

hacia la discapacidad con el que se midieron los cambios de actitudes a través de un pre y 

posttest es importante señalar nuevamente que en la dimensión afectiva únicamente se 
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obtuvieron resultados estadísticamente significativos respecto al cuento personalizado 

directo, lo que se puede deber al número de ítems con los que cuenta dicha dimensión dentro 

del cuestionario, ya que únicamente trabaja 3 ítems a diferencia de la dimensión cognitiva 

donde son 8 ítems o la conductual con 9 ítems, por lo que claramente la distribución de ítems 

no es equitativa, lo que puede ser relevante en los resultados e importante tomarlo en cuenta 

para futuras investigaciones sobre actitudes hacia la discapacidad.  

Es importante también mencionar que la dimensión donde mejores resultados se 

observaron fue dentro de la dimensión cognitiva, lo cual es de suma relevancia pues nos 

permite saber si el sujeto mejoró sus actitudes ante lo que piensan, creen o pueden hacer  las 

personas con discapacidad dentro de sus contextos, esto se logró sin contacto con personas 

con discapacidad como en estudios pasados sobre cambio de actitudes (Aguado Díaz et al., 

2008; Alcedo Rodríguez et al., 2013; Jones et al., 1981), por lo que es importante reportarlo 

como un resultado estadísticamente significativo dentro del estudio.  

Por último, en la dimensión conductual también se obtuvieron resultados 

estadísticamente significativos con los cuentos personalizados sin embargo, al hacer el Post 

Hoc de la prueba Kruskal-Wallis, se reporta una significancia únicamente con el cuento 

personalizado directo sobre el cuento control (.046), lo que se puede deber a que desde la 

etapa del pretest la mayoría de los estudiantes ya contaban con actitudes positivas, reportando 

entonces un efecto techo en esta dimensión.  

Por otro lado, se tuvo el interés de conocer si existían diferencias entre las variables 

sexo y contacto previo ante la discapacidad ya que se ha reportado en otras investigaciones 

(Muratori et al., 2010; Prieto et al., 2008) que las niñas son más empáticas y vulnerables ante 

la discapacidad o diversidad y que el tener contacto previo con la discapacidad puede influir 
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en la modificación positiva de actitudes, sin embargo dentro de nuestro estudio no se 

reportaron diferencias significativas, lo que creemos también que es muy relevante , pues nos 

permite confirmar lo importante que fue la lectura de un cuento inclusivo y un cuento 

inclusivo personalizado para lograr favorecer las actitudes positivas sin importar el sexo del 

estudiante o contacto previo con la discapacidad.  

En conclusión, este trabajo pretende recalcar la importancia y eficacia del efecto de 

la personalización, confirmando la hipótesis de que la personalización facilita los cambios de 

actitudes hacia la discapacidad y el proceso de inclusión, así como también, que el cuento 

personalizado directo aumenta de manera más significativa las actitudes positivas, logra más 

empatía e identificación con el lector a diferencia de los otros cuentos, esto gracias a la 

identificación que se logra con un personaje específico de la historia (Cohen, 2001), ya que 

en el cuento personalizado directo se buscó que la personalización estuviera dirigida 

específicamente hacia un personaje de la historia, esto se refiere a que los elementos de 

personalización obtenidos de la entrevista de personalización para padres fueron usados 

únicamente para cubrir las características de este personaje específico, contrastando así el 

cuento personalizado general donde los elementos de personalización se encontraban dentro 

de sucesos o diferentes personajes de la historia.  

También se pudo confirmar la hipótesis de otros estudios sobre personalización y 

aprendizaje de palabras (Kucirkova, 2016; Kucirkova et al., 2010, 2013, 2014; Montano, 

Falcón y Alcaraz (en revisión), ya que dentro de nuestro estudio pudimos observar que los 

niños dentro de la intervención retenían con mayor facilidad las palabras y la narrativa de los 

cuentos personalizados a diferencia de los no personalizados; también se observó una mejor 

interacción con los cuentos personalizados, los niños se mostraban participativos y 
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compartían diferentes ideas sobre los elementos que se encontraban personalizados dentro 

del cuento, aunque es importante mencionar que la escuela donde se aplicó la investigación 

contaba con algunas distracciones y festividades con las que los niños podían perder su 

atención fácilmente.  

Por lo que otro factor importante fue la realización del cuento en formato digital, ya 

que en la actualidad al estar tan expuestos a la tecnología se logró llamar de mejor manera su 

atención (Van Gils, 2005), esta técnica ayudó a realizar la intervención de manera más 

atractiva, se observó una mejor interacción e interés de los pequeño hacia sus cuentos, 

principalmente los grupos personalizados, lo que logró minimizar las distracciones de la 

escuela. 

 Analizando los resultados de esta intervención podemos confirmar la importancia 

del cuento como herramienta lúdica y llamativa para un mejor aprendizaje y desarrollo del 

niño, aún más a través de un cuento inclusivo para lograr un cambio de actitudes de manera 

positiva hacia la discapacidad, lo que reafirma la importancia de la lectura de los cuentos 

inclusivos a los niños y niñas dentro y fuera del salón de clases, tal cual lo reportó Favazza y 

Odom (1997), el cual se potencializó con el efecto de la personalización dentro de un cuento 

con temática inclusiva. 

Es importante tener en cuenta la relevancia de la personalización de cuentos dentro 

de las escuelas, ya que se pueden tratar diferentes temas, por eso es necesario que las maestras 

observen a sus alumnos para intervenir a tiempo ante cualquier irregularidad o necesidad, así 

como también conocerlos para contar con los elementos de personalización; estos cuentos al 

ser personalizados con elementos particulares de alguien en específico, se contarán de manera 

individual, sin embargo, si queremos tocar un tema general que influya dentro del salón de 
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clase, se podrá leer el cuento frente a todo el salón reuniendo elementos de personalización 

de cada alumno, tal podría ser un ejemplo, el nuevo ingreso de un compañero con 

discapacidad, para lograr modificar y favorecer las actitudes positivas de los niños hacia sus 

pares con discapacidad.  

Por lo anterior, se recomienda para estudios futuros seguir trabajando con la 

personalización, generar algunas aplicaciones o plataformas que faciliten la realización de 

cuentos y la personalización de éstos, así como también sería interesante observar el manejo 

de la aplicación dentro de las escuelas, para facilitar a las maestras el proceso de dicha 

realización y poder intervenir a tiempo ante cualquier situación o necesidad del grupo o del 

alumnado.  

También sería interesante observar el impacto de la personalización de cuentos ante 

sujetos con discapacidad, trabajando diferentes objetivos como autoestima, aprendizaje de 

palabras, lectura o afectaciones psicológicas. 

Esperando obtener resultados positivos, como con el presente trabajo donde se 

intenta apoyar la inclusión dentro de las escuelas regulares, eliminando las barreras 

conductuales, informando e interviniendo sobre la perspectiva que se tiene sobre la 

discapacidad desde edades tempranas en pro de la discapacidad y diversidad.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Entrevista sociodemográfica y de contacto con la discapacidad  

Nombre del niño/a: ________________________________________________ 

Edad: _______________ Fecha de nacimiento: __________________________________ 

Escuela: ______________________________ Grupo y Grado: ______________________ 

 

1. Su hijo/a tiene o tuvo contacto con alguna persona con discapacidad en:  

a) La escuela  

b) Familia  

c) Vecinos  

d) Amigos 

e) Conocidos  

f) Otros, especifique: ___________________________ 

g) No la tiene (pase a la siguiente hoja) 

 

2. Con qué tipo de discapacidad se relaciona:  

a) Visual  

b) Física  

c) Auditiva  

d) Intelectual  

e) Autismo 

f) Múltiple  

g) Otras, especifique: _____________________ 

 

3. Con qué frecuencia convive o ha convivido con la persona con discapacidad:  

a) Diario 

b) Frecuente  

c) Ocasional  

d) Nunca   
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Anexo 2. Entrevista de personalización para padres  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Laboratorio de Comunicación Humana 

y Cognición le invitan cordialmente a participar en este proyecto de investigación: 

El cuento personalizado para la modificación de actitudes hacia la discapacidad. 

 

La lectura de cuentos es una oportunidad valiosa para interactuar y convivir con nuestros 

hijos/as.  

Es un momento en el cual logramos conectarnos con ellos de tal forma que llegamos a 

conocerlos más. 

Los niños disfrutan enormemente esta actividad porque les permite por un momento 

adentrarse a mundos fantásticos y llenos de aventura dónde lo más excitante es vivir con el 

personaje sus experiencias. 

 

¿Qué pasaría si su hijo/a se convirtiera en ese personaje? 

Le invitamos a hacer eso posible, contestando este cuestionario que nos permitirá 

personalizar un cuento para su hijo/a esperando por una parte que la experiencia llegue a ser 

enriquecedora para ustedes y por otra, nos permita encontrar datos que nos darán información 

necesaria para conocer más acerca de las actitudes que muestran los niños hacia la 

discapacidad.  

 

Toda la información será confidencial y de uso exclusivo del Laboratorio de Comunicación 

Humana y Cognición y sus investigadores. 

 

 

 

______________________________________ 

Firma de autorización   
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Anexo 2.  Entrevista de personalización para padres  

1. Nombre de la Escuela: ___________________ Grado y Grupo: _____________ 

2. Escriba el nombre con el que llama al niño/a y 2 formas en las que le dice de cariño:  

____________________                   

____________________ 

____________________ 

 3. Edad del niño/a: ___________ 

 4. Cuál es su color favorito: 

 ______________________ 

 5. Escriba otros 3 colores que el niño/a prefiera:  

_____________________  

_____________________ 

_____________________ 

6. Mencione el deporte favorito del niño/a:  

_____________________ 

7. En caso de tener mascota escriba su nombre y la especie. Ej: Max- perro, de lo contrario 

mencione el animal favorito del niño/a: 

 _______________________     ________________ 

8. Escriba el nombre de un parque que el niño/a conozca: 

_______________________ 

9. Mencione su comida favorita:  

_______________________ 

10. Mencione su juguete favorito:  

_______________________ 

11. Mencione su pasatiempo favorito: 

_______________________ 
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12. Mencione su juego favorito: 

_______________________ 

13. Mencione el nombre del cuento o libro favorito del niño/a:  

____________________ 

14. Mencione la canción y/o cantante favorito:  

____________________  

____________________ 

15. Escriba el nombre de su maestra:  

____________________ 

16. Escriba la materia favorita del niño/a: 

 ___________________ 

17. Escriba el nombre de 3 personas muy cercanas al niño/a (hermanos, amigos, primos) 

con las que conviva frecuentemente y la forma en que le dicen de cariño. Ej: María, Mary, 

prima.  

________________, ________________________, _______________ 

________________, ________________________, _______________ 

_________________, ________________________, _____________ 
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Anexo 3. Tarjetas informativas sobre discapacidad  
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Anexo 4. Adaptación del Cuestionario de actitudes hacia la Discapacidad  

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Laboratorio de Comunicación Humana y Cognición 

Investigación “Diseño y personalización de un cuento inclusivo para el cambio de actitudes hacia la 

discapacidad” 

Nombre: ___________________________________________   Grupo: ______________________ 

● Adaptado por Patricia Cadena y Alberto Falcón 

DIMENSIÓN REACTIVOS RESPUESTAS 

+ 
Positiva 

 (3) 

/ 
Neutra  

(2) 

- 
Negativa 

(1) 

AFECTIVA ITEM 2 Si tuvieras que hacer una tarea con una niña que aprende muy lento, le 
cuesta trabajo poner atención a su maestra y se le olvidan las cosas, como a 
Jessi que tiene discapacidad intelectual. ¿Cómo te sentirías?  

   

ITEM 5 Si estuvieras en un lugar con niños y niñas que no pueden ver, es decir, 
que son ciegos como Dalia. ¿Cómo te sentirías? 

   

ITEM 7 Si una persona de las que viven en tu casa necesitara una silla de 
ruedas para moverse, como Érika ¿Cómo te sentirías?  

   

COGNITIVA ITEM 1 ¿Crees que una niña o niño que no puede ver, es decir, que es ciego, 
como Dalia puede estudiar en una escuela como la tuya?  
 

   

ITEM 3 ¿Crees que los niños y niñas que no pueden escuchar, es decir, que 
son sordos como Claudia, deban entrar al cine como tú?  
 

   

 ITEM 8  
¿Crees que las personas 
con discapacidad 
pueden…?  
 
 

ÁREA 
SOCIAL 

ITEM 8a  Ir a fiestas    
ITEM 8f  Tener amigos    

ÁREA  
AUTO 
CUIDADO 

ITEM 8b Vestirse     
ITEM 8c Bañarse     

ÁREA 
AUTO 
SUFICIENCIA 

ITEM 8d Estudiar     
ITEM 8e Trabajar     

CONDUCTUAL ITEM 4 ¿Te sentarías a un lado de un niño o niña que no puede caminar, como 
Érika?  
 

   

ITEM 6 ¿Le ayudarías a terminar su tarea a un niño o niña que aprende muy 
lento, le cuesta trabajo poner atención a su maestra y se le olvidan las cosas, 
como a Jessi con discapacidad intelectual?  
 

   

 
 
 
CONVIVIR  
 
Jugarías con…  
 

ITEM 9 Toño (Sin discapacidad)     
ITEM 10 Dalia (Discapacidad visual)     

TEM 11 Claudia (Discapacidad auditiva)     
ITEM 12 Jessi (Discapacidad intelectual)     
ITEM 13 Héctor (Discapacidad múltiple)     
ITEM 14 Érika (Discapacidad motriz)     
ITEM 15 Darío (Autismo)     
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